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PREFACIO

Los ulttrnos afios han presenciado una creciente convergencia entre los
intereses de los conservacionistas y los pueblos indfgenas, (1) especialmente en la
protecci6n y manejo de ecosistemas en peligro. EI Banco Mundial . ha
desernpefiado un papel en esta convergencia a traves de la divulgaci6n de su
documento Pueblos Tribales y el Desarrollo Econ6mico: Consideraciones
Ecol6gicas Humanas (1982), y la formulaci6n de OMS 2.34, "Tribal Peoples in
Bank-financed Projects": (Pueblos Tribales en Proyectos Financiados por el Banco)
y OPN 11.02, "Wildlands: Their Protection and Management in Economic
Development": (Areas Silvestres: Su Protecci6n y Manejo dentro del Desarrollo
Econ6mico) .

AI igual que otras instituciones de desarrollo, el Banco enfrenta un problema
mayor al implementar sus polfticas sobre pueblos indfgenas y el manejo de areas
silvestres. A veces los intereses para el desarrollo --Ia construcci6n de una represa

grande, de una carretera 0 una mina, la reatlzacton de un plan de
calonizaci6n-- van en contra de los intereses de los pueblos indigenas y la
protecci6n de las areas silvestres y otros habitat naturales. Otras veces, se
dedican areas para las poblaciones nativas 0 para .la protecci6n de zonas silvestres
para mitigar 0 compensar los efectos mas adversos del desarrollo. Sin embargo
l que pasa cuando los pueblos indigenas, areas silvestres, 0 areas de lnteres para
la diversidad biol6gica existen en el rnisrno sitio? lEs posible reconciliar los
diversos intereses para alcanzar los objetivos comunes de conservaci6n de
recursos naturales y protecci6n de habitats7

Estas inc6gnitas constituyen la base de este estudio, comisionado por la
Divisi6n del Medio Ambiente de America Latina y el Caribe del Banco (LATEN) y
realizado por Peter Poole, un planificador canadiense en el uso de la tierra y
recursos naturales. EI Sr. Poole fue asistido en el estudio por cuatro documentos
de antecedentes preparados por Dennis Glick y Brian Houseal del Fonda Mundial
para la Vida Silvestre (WWF) y Conservaci6n de la Naturaleza (TNC), y Kim Hill y
Jorge Uquillas, dos antropolopos que cuentan con investigaciones y experiencias
practices con poblaciones indigenas que viven en areas silvestres protegidas de
America del Sur.

Originalmente, esperabarnos que el estudio resultaria en la producci6n de un
manual; una especie de libro de consulta basado en las experienclas de los pueblos
nativos del norte de Canada (donde el asesor principal habia adquirido
experiencia), de America Latina y otras partes del mundo, para proporcionar a los
planificadores de politicas una gufa sobre c6mo diseiiar areas que combinan
practlcas tradicionales del usa de la tierra con objetivos conservaclonlstas. Sin
embargo, al avanzar las investigaciones, se hizo patente que era algo prematura la
producci6n de un manual, pues muchos proyectos --sobre todo en America Latina-

(1) EI terrnino "pueblos indrgenas" se refiere a los pueblos que dependen estrechamente de la tierra y
hablan idiomas propios: tienen fuertes lazes lnormalmente de caracter espirituall con sus territorios
ancestrales; practican formas sostenibles del uso de la tierra y extracci6n de recursos; V mantienen
culturas e identidades que difieren del de las sociedades nacionales. Se estima que viven unos 40
millones de indrgenas en el hemisferio occidental. Incuidos aproximadamente dos millones en
Canaada V los Estados Unidos, cerca de un mill6n en zonas de bosque tropical en las tierras bajas de
Sur Am~rica, V aproximadamente cuatro millones en Am~rica Central de los cuales 0,5 millones viven
en zonas de bosque hUmedo tropical.



- todavfa se encuentran en la etapa experimental por 10 que no estan Iistos para
ser generalizados como modelos universales. Por tanto, el informe final se
convirti6 en un ensayo descriptivo, y no un manual que explica c6mo hacer las
cosas; un informe que depende de numerosos casos (tanto positivos como
negativos) de Canada, Amarlca Latina y otras regiones del mundo, y plantea
algunos principios para incorporar en forma mas adecuada a los pueblos indfgenas
y sus conocimientos sobre el medio ambiente, en la planificaci6n de Areas
Silvestres.

EI descubrtmlento mas importante del informe es que se ha iniciado un
cambio fundamental en la manera en que la comunidad conservacionista
internacional ha venido a considerar la planificaci6n en areas ocupadas y usadas
por pueblos indfgenas. Bajo el paradigma tradicional, representado por varios
Parques Nacionales, refugios de fauna silvestre y otros tipos de areas protegidas
en las cuales viven pueblos indrgenas, a estos pueblos se les ha permitido seguir
ocupando y aprovechando los recursos de estas areas siempre y cuando los
utilicen de manera sostenible. Este uso, acordado con las autoridades de los
parques, debe reconciliar las necesidades tanto de los indigenas como de los
conservacionistas. La experiencia ha demostrado que se puede reconciliar estas
necesidades y hacerlas compatibles, aunque esto dista mucho de 10 acostumbrado.
Obviamente, una mayor deforestaci6n y la cacerfa con armas de fuego no son
compatibles para proteger las areas silvestres. Donde no concuerdan los pueblos
indigenas y las autoridades de los parques, se invita a uno de los dos a trasladarse
a otro sltlo.

Bajo el nuevo paradigma, representado por el concepto conternporaneo de la
Reserva de la biosfera, no es un reglamento 0 una teorfa sobre la aculturaci6n
nativa la que rige el comportamiento de los pueblos indrgenas residentes en las
unidades de conservaci6n, (2) 0 que viven en las zonas de amortiguamiento
contiguas a las ~reas protegidas, sino una asociaci6n; un acuerdo elaborado
mediante el di~logo y negociaciones entre los pueblos indrgenas y las autoridades
de conservaei6n para la protecci6n mutua de selvas y habltats en peligro. Un
prop6sito primordial del proyecto de investigaei6n que se describe en este informe
es de mostrar las dlflcultades y desaffos inherentes en la creaci6n de tal asociaci6n
entre conservaeionistas e indrgenas.

Adarnas de indiear este cambio de paradigma, sobre todo como se
manifiesta en varios proyeetos aetuales en America Latina, surgieron otros tres
descubrimientos importantes de este proyecto de investigaci6n. EI primero, es la
afirmaci6n de que el reeonocimiento y protecci6n de derechos indfgenas sobre la
tierra constituye la base de posibles eonvergencias de lnteres entre los pueblos
indrgenas, los eonservaeionistas y los planificadores del uso de la tierra.

Porque gran parte de su cultura e identidad esta arraigada en una estrecha
relaci6n con sus territorios y tierras tradicionales, los pueblos indrgenas han heeho
fuertes demandas a los gobiernos de los cuales son ciudadanos para reconocer,
demarear y proteger sus derechos sobre la tierra. En la reuni6n de 1985 del Grupo

( 2 ) EI terrnino unidad de conservaclon se refiere a las muestras de ecosistemas, legalmente dedicadas
principalmente para la protecci6n de su diversidad biol6gica. Incluyen Parques Nacionales, Reservas
de Fauna Silvestre, Estaciones Ecol6gicas, etc . La Uni6n Interriacional para la Conservaci6n de la
Naturaleza y los Recursos Naturales IUICNI ha desarrollado una claslficacicn detalJada de estas
Categorras de Manejo.
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de Trabajo sobrePoblaciones Indigenas de la ONU, .Jose Uranavi, jefe de la
Organizaci6n Central de Pueblos V Comunidades Indigenas de Bolivia Oriental,
asever6:

Nuestra defensa de la tierra V los recursos naturales es para la supervivencia
cultural V humana de nuestros hijos, V es el fundamento de una seguridad moral
para pueblos que tienen idiomas V costumbres distintos.... Nosotros los indfgenas
pensamos y planiticamos en funci6n de un territorio, no solamente la parcela
individual; de este modo, aseguramos el acceso de la comunidad a los diversos
recursos de la selva (madera, suelo apropiado para la agricultura, el ganado, V la
fauna silvestre).... Para nosotros, 10 primero es afianzar la tierra que nos
pertenece par derecho, pues somos los verdaderos duefios de la tierra V los
recursos naturales. Los pueblos indfgenas sabemos que sin tierra nopuede haber
educaci6n, ni salud, ni vida (citado en. . IWGIA Newsletter, Grupo de Trabajo
Internacional para Asuntos Indfgenas, Copenhagen, 1985, pagina 20).

La experiencia del Banco Mundial en America Latina V otras partes del
mundo indica que el reconocimiento, demarcacion V protecci6n de los derechos
indfgenas sobre la tierra no perjudicarfan la ocupaci6n V desarrollo racional de las
regiones mas extensas donde vive la rnavorta de los pueblos indfgenas. Por el
contrario, el reconocimiento de los derechos de estos pueblos V la incorporaci6n
de sus conocimientos del medio ambiente en los esfuerzos regionales de
planificaci6nconstituyen pasos cruciales hacia la conservaci6n V uso sostenible de
estas zonas.

Un segundo hallazgo importante expuesto en el informe sobre la
investigaci6n del Sr. Poole es que a las organizaciones locales, nacionales e
internacionales (ONGs) se les debe dar mas responsabilidad en la mediaci6n V
reconciliaci6n de los frecuentes intereses en conflicto entre planificadores del uso
de la tierra V las comunidades indfgenas. Ello no porque estas ONGs posean
mayor fuerza moral, conocimientos intelectuales 0 destrezas de planificaci6n que
los planificadores nacionales 0 los encargados de fijar polfticas. Mas bien, las
razones estriban en el hecho de que muchas comunidades indigenas se
caracterizan por relaciones intimas V cotidianas que son mas propensas a confiar
en los ONGs, que respetan sus valores y estilo de vida, que en las organizaciones
grandes del sector publico -:--tales como los departamentos de parques 0 de
asuntos indigenas-- que tienden a ser impersonales, distantes y no comprencibles
de las preferencias y realidades de los nativas.

En 1988 el Banco formul6 una politica que permiti6 a los ONGs, bajo
algunas circunstancias, incorporarse en los provectos de desarrollo financiados por
el Banco (OMS 5.30, "Colaboraci6n con Organizaciones no Gubernamentales). EI
informe que sigue describe varios proyectos en America Latina en los que existe
una relaci6n mutuamente beneficiosa entre ONGs de conservaci6n V las
comunidades indfgenas. La evoluci6n de estos proyectos, en especial los que se
lJevan a cabo en areas de bosques hurnedos amenazados, la debe estudiar con
detenimiento el Banco V, donde las condiciones 10 ameriten, integrar la respectiva
informaci6n en las discusiones entre el Banco V sus prestatarios sobre las politicas
y la planificaci6n de proyectos.

Finalmente, este informe sugiere que el Banco V otras instituciones de
desarrollo deberfan prestar mas atenci6n a 10 que el autor califica como
"economfas vernaculas" 0 la \Iamada "tercera opci6n" en el desarrollo. Aquf el
argumento fundamental, desarrollado particularmente en las Secciones 5.4, 7.5 y
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8.2.4 de este informe, es que existen tormas locales de hacer las cosas en funci6n
de la producci6n econ6mica y el uso de recursos que combinan la subsistencia
tradicional con actividades comerciales modernas. Estas economias de
subsistencia, muchas de elias basadas en el manejo y extracci6n de recursos
silvestres, estan bien documentadas en la Iiteratura antropol6gica y ecol6gica, y
son cada vez de mas lnteres tanto para las organizaciones indigenas como para los
campesinos en America Latina. Como economias informales, no obstante, estos
tipos de actividades productivas · no se ajustan tacilmente a los modelos
prevalecientes ni de financiamiento del desarrollo ni del manejo de ecosistemas.
Ademas, exigen un enfoque, sobre todo en terrntnos de planificaci6n y extensi6n,
que permita la experimentaci6n y reconozca las necesidades y capacidades
locales. Este informe recomienda que se investigue mas sobre las economias e
implicaciones de estas actividades extractoras de recursos, particularmente en
zonas ambientalmente vulnerables, como los bosques hurnedos tropicales.

Para concluir, · es importante sefialar que el informe que sigue trata
unicamente situaciones en las que Areas Protegidas coinciden en parte con las
poblaciones indrgenas y, principalmente, en el contexte de America Latina y del
hemisferio occldental. . EI informe no toea, por ejemplo, el tema mas amplio de
c6mo proteger las areas silvestres donde no hay una poblaci6n indrgena, sino una
poblaci6n contigua de colonizadores(a menudo mas arnbiclosos por poseer

. tlerras). El informe tampoco aborda el tema de c6mo organizar proyectos de
desarrollo economico en areas ocupadas por poblaciones indigenas (conocidas
como Reservas Indrgenas 0 Nativas), pero que no son unidades de conservaci6n.
Asimismo, este informe no evatua el grade de implementacl6n de polltlcas del
Banco sobre pueblos tribales y la conservaci6n de areas silvestres. Se Ie instruy6
al autor evitar estos temas. Sin embargo, algunas conclusiones del informe, como
la recomendaci6n de que la planificaci6n y manejo de areas silvestres se base en
una asociaci6n con las comunidades que las rodean e incorporen "economras
vernaculas" en las actividadesde zonas de amortiguaniiento, tienen implicaciones
para la planificaci6n de la unidad de conservaci6n y el uso de la tierra bajo estas
otras condiciones y qulzas tarnblen en Africa, Asia y el Pacifico, adernas de
America Latina. .

Shelton H. Davis
Regi6n de America Latina y del Caribe
Divisi6n para el Medio Ambiente
Banco Mundial
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PREFACIO DE LA REIMPRESION

La reimpresi6n de este documento, que intenta analizar algunas
opciones conciliatorias entre los intereses de las comunidades indigenas y
de los grupos conservacionistas en el manejo de recursos naturales y areas
protegidas, ha side considerada par el WWF como necesaria, dado el lnteres
que ha despertado.

Como el informe indica, existen oportunidades y conflictos para el
trabajo conjunto entre conservacionistas y comunidades indrgenas, que
arneritan .nuestro anatls ls. el desaffopara formular estrategias y proponer
acetones mutuamente satisfactorias, tiene facetas iinlcas en 10 relacionado
con comunidades indfgenas, pero apl icables tarnbien a las poblaciones
rurales en general. EI.WWF, a traves de su Programa de Areas Si/vestres y
Necesidades Humanas y sus Programas regionales, promueve el anallsls de
esta problernatlca y apoya la puesta en marcha de diversas iniciativas, tanto
de grupos conservacionistas como de comunidades indfgenas, para el
desarrollo de soluciones v iables. Varios de ellos son discutidos por Poole.

Ni las actividades que apovarnos, ni este documento pretend en
seiialar un modelo milagroso para garantizar la conservaci6n y el desarrollo
so.stenible. Sin embargo, aquf se presenta un panorama de los diversos
temas que son importantes de considerar para mejorar la efectividad de los
proyectos queejecutany para estimular la colaboraci6n entre comunidades
indfgenas y gruposconservacionistas. Esperamos que, en la practice. estos
objetivos se alcancen.

Miguel Cifuentes
Coordinador Regional del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF)
en Centroamerica.
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RESUMEN

La propuesta original del estudio, expuesto en el capftulo uno contemplaba
el trabajo de campo en las regiones de America Latina, Africa y Asia. EI objetivo
era producir un manual de operaci6n diseiiado para asistir a los grupos indigenas
identificando areas en que sus intereses coincidfan con los de la comunidad
lnternaclonaf .de conservaci6n, asf como planteando formas en que podrfan
movilizar los recursos de dicha comunidad. Esta area de interes mutuo ha lIevado
a proyectos colaborativos entre conservacionistas y pueblos indrgenas en zonas
como Norte America y Australia, y se creia que se podrfa sacar paralelos utlles de
estos casos y ciertas situaciones del mundo en desarrollo.

Posteriormente, se Iimit6 ·el trabajo de campo a America Latina, perc esto
serfa precedido por una investigaci6n documental de casos mundiales en que
grupos indfgenas participan en proyectos de conservaci6n. Una vez iniciada la
investigaci6n, se hizo patente que se producfan cambios que podrfan alterar el
cariz de la conservaci6n en Amertca Latina y hacer que tal manual, basado en los
viejos paradigmas, resulte prematuro. Por tanto, se decidi6 que el estudio
enfocarfa estos cambios como punto central, puesto que en muchos casos
ejemplifican un nuevo conjunto de opciones que los grupos indlqenas pueden
escoger para enfrentar los cambios en su medio ambiente.

Un cambio trascendental es que el nuevo enfoque toma en cuenta las
necesidades sociales y econ6micas de la gente local en la planificaci6n y manejo
de areas de conservaci6n, mientras que el enfoque anterior tendfa a excluir la
actividad humana, 0 aceptarla unlcarnente bajo ciertas condiciones. Se ejemplifica
el antiguo enfoque en los Parques Nacionales, en que, por definici6n, se restrigen
muchas formas de explotaci6n de recursos. EI nuevo enfoque se ejemplifica en las
Reservas de la Biosfera que tfpicamente son complejos de unidades de
conservaci6n que incluven zonas totalmente protegidas, al igual que los ·parques
nacionales, con la diferencia que aquellas son rodeadas por zonas de
amortiguamiento en las Que se permite diversos grados de explotaci6n de
recursos, siempre que sostenga tanto las economfas locales como la diversidad
biol6gica de los nucleos.

Dos componentes significativos caracterizan este nuevo enfoque: (a)
iniciativas de conservaci6n por grupos indfgenas. (b) el papel clave de ONGs
conservacionistas latinoamericanos, en el manejo de provactos.

Estos cambios se ajustan a la noci6n de "convergencia" entre los intereses
de los pueblos indfgenas V los conservacionistas que en aiios recientes han estado
recibiendo mucha atenci6n. Pero, en la practice, esta idea tiene ciertas
Iimitaciones, que reflejan las suposiciones, expectativas V objetivos finales de
ambos bandos.
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Para las sociedades indrgenas, laseguridad de tenencia de tierras 0
resoiuctones de reclamos sobre elias constituye una precondici6n crucial para la
busqueda del desarrollo social autodeterminado y econ6mico, el cual podra incluir
un provecto orientado a la conservaci6n. Pero tales provectos tienen mas
posibilidad de considerarse en este contexto V no como ejemplo de la
conservaci6n global de ecosistemas. Por tanto, estos provsctos de conservaci6n
deben tener un sentido localm en terrnlnos sociales V econ6micos.

La Introducci6n concluye considerando ejemplos fuera de America Latina
donde grupos indfgenas, al resistir programas propuestos de desarrollo industrial,
se han valido de la conservaci6n como medio para afianzar sus objetivos.

EI CAPITULO DOS examina la comunidad conservacionista internacional
para detectar indicios de "convergencia" entre los intereses de pueblos indrgenas y
conservacionistas que, segun algunos autores, dan una base para la cooperaci6n
mutuamente beneficiosa.

Las actitudes hacia la utilizaci6n de recursos por los indrgenas varian
ampliamente a travss de la gama de organizaciones conservacionistas. En ambos
extremos hay grupos opuestos, aunque por motivos distintos: organizaciones de
deportistas se oponen a los principios de derechos indrgenas de caza; algunos
grupos preservacionistas se oponen a la utiJizaci6r'1 de animales bajo cualquier
circunstancia.

Sin embargo, el nucleo prapmatlco ha aceptado la practice indrgena V la ha
apoyado en la Estrategia Mundial de Conservaci6n. La estrategia reconoce que la
supervivencia de los Parques Nacionales como areas protegidas podrta resultar
perjudicada al final por actividades desarrolladas en las zonas circundantes por
muy efectivas que sean las medidas protectoras en sf. Si la productividad de estas
zonas circundantes se ve reducida por una explotaci6n no sostenible, se podrfa
reducir la diversidad biol6gica en el parque a traves del aislamiento ecol6gico v,
edemas, podrfa lIevar al incumplimiento de las regulaciones en la unidad de
conservaci6n por parte de los residentes de las zonas va explotadas.

Como consecuencia, la Estrategia estimula el desarrollo de metodos de uso
de recursos en areas fuera de la unidad de conservaci6n que tiendan a conservar y
no a reducirIa diversidad biol6gica. HaV mucho que debatir sobre los tipos de
actividades que son compatibles con la conservaci6n en areas silvestres en este
respecto, perc la WCS reconoce que algunas sociedades que tradicionalmente
dependen de los recursos silvestres han expresado interes en conservar el caracter
silvestre de su base de recursos, aun cuando han cambiado sus metodos de
producir recursos. EI Programa de Reservas de la Siosfera de la UNESCO-MAS ha
evolucionado como un marco de planificaci6n capaz de comprender tanto areas
protegidas como otras formas compatibles de utilizaci6n de recursos. Varios
casos de estos se describen en la secciones posteriores de este documento.

(3) EI subrayado es del editor
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Una organizaci6n indfgena que naci6 para combatir las campafias
proteccionistas de animales,

Supervivencia Indrgena Internacional (lSI - Indigenous Survival
International), ha respondido en forma positiva a la WCS (Estrategia Mundial de
Conservaci6n) y, de hecho, ha propuesto una enmienda que defiende con
autoridad la practice indrgena. Adicionalmente, la Conferencia Circumpolar Inuit
esta trabajando en una estrategia de conservaci6n regional dlsefiada a calzar
dentro del marco de WCS. Ambas entidades derivan de la experiencia del norte
pero tienen circunstancias en cornun con las de Am~rica Latina.

En America Latina, las ONGs han desempeiiado un papel catalftico vital en la
promoci6n de proyectos que ponen en practlca efectivamente la Estrategia
Mundial. Las ONGs internacionales, domiciliadas principalmente en Washington
movilizan y canalizan fondos y apoyo tecnlco para proyectos locales en Arnertca
Latina. Las ONGs nacionales en los parses interesados administran los proyectos y
aseguran la participaci6n de las comunidades locales y de las agencias
gubernamentales apropiadas.

EI CAPITULO TRES revisa que medidas de conservaci6n y campafias siguen
ejerciendo un etecto adverso sobre los pueblos lndlqenas. A menudo se exclufan
sociedades indfgenas de las reservas de caza en Africa, aunque a los colonos se
les permitfa cazar bajo sistemas de cuota. Con la redefinici6n de algunas reservas
como Parques Nacionales, estas restricciones se mantienen vigentes.

Se menciona que en otras areas protegidas, se podrfa permitir a las
comunidades indrgenas permanecer en elias siempre que sus practlcas y tecnoloqfa
sean compatibles con la conservaci6n de areas silvestres.

Dos tipos de conservacionistas se han opuesto al ejercicio de los derechos
de caza de los indrgenas: los deportistas que afirman que los animales constituyen
un recurso de propiedad cornun, y otros conservacionistas que creen que se debe
poner fin al ejercicio de los derechos de caza ya que afectan las especies en
peligro de extinci6n.

La enmienda del lSI a ia wCS responde a esta segunda inquietud
reconociendo las limitaciones ocasionadas por la reducci6n de ciertas especies.
Contesta a a la posici6n de los deportistas insistiendo en la prioridad de uso por
parte de los indrgenas, y que los dernas tienen derecho a cualquier excedente.
Aquf hay un intercambio impllcito del ejercicio sin restricciones del derecho
indrgena per la prieridad de uso bajo un rligimen de manejo sostenido.

EI CAPITULO CUATRO analiza ejemplos de convergencia entre los pueblos
indrgenas y los conservacionistas en dos areas: manejo e investigaci6n y areas
protegidas.

Varios ejemplos de esquemas de manejo han surgido de la crisis. En dos de
estos, la Comisi6n Esquimal de Alaka para la Caza de Ballenas (AEWC y la
Comisi6n Esquimal para la Caza de Morsas, los inuites establecieron sistemas para
representar sus intereses. Como consecuencia directa de la tormaci6n de la
AEWC, la caza de ballenas de los inuites ha continuado bajo un sistema de cuotas,
y han aumentado considerablemente los conocimientos sobre las ballenas y su
manejo. En Canada los Consejos Colectivos para el Manejo de Caribu
(compuestos por cazadores y cientfficos de diversas instituciones) ya han asumido
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la responsabilidad para tres de las manadas mas grandes.

EI laboratorio de Investigaciones Makivik, una iniciativa de los inuites que
result6 del Acuerdo sobre la Reclamaci6n de Territorio de James Bay, ha tenido
singular ex ito en desarrollar la capacidad . para realizar estudios sobre el medio
ambiente y recursos renovables, los cuales benefician a los intereses indfgenas.

Estudios provenientes de la regi6n del Pacffico sugieren que el modelo de
convergencia entre la conservaci6n y los pueblos indfgenas es complejo y se debe
definir en funci6n de la medida en que los sistemas de manejo de recursos sean
compatibles con la conservaci6n "occidental". Estos estudios indican que existe
mucha variaci6n entre los sistemas tradicionales como entre los conservacionistas
occidentales.

Informes de Papua, Nueva Guinea revelan como algunas categorras de
conservaci6n se ajustan mas que otras a los sistemas tradicionales de tenencia de
la tierra. En Australia, ha estado funcionando un arreglo novedoso en los Parques
Nacionales Kakadu y Coburg, perc las comunidades indfgenas todavta tienen que
Iidiar con la posibilidad de proyectos turfstlcos masivos y expectativas conflictivas
en cuanto al caracter de los parques nacionales.

EI CAPITULO CINCO enfoca la historia reciente de la conservaci6n en
America latina en funci6n de dos etapas: (1) los Parques Nacionales y Reservas
lndlqenas en las cuales se impusieron condiciones en cuanto a los metodos
empleados por las comunidades indrgenas residentes en la explotaci6n de sus
recursos; (2) proyectos recientes de conservaci6n que han adoptado un enfoque
significativamente distinto, evidenciado en esfuerzos deliberados por incorporar a
las comunidades locales en el proceso de planificaci6n.

luego sigue una revisi6n de ejemplos del desarrollo sostenible a pequefia
escala basado en comunidades en America latina, discutiendo su compatibilidad
con las conservaciones de areas silvestres.

EI CAPITULO SEIS presenta nuevos estudios de caso realizados en America
latina donde el pueblo indrgena ha comenzado a participar en un proyecto de
conservaci6n. los casos de mas ex ito resultaron de iniciativas de los Kunas en
Panama y los Awas en Ecuador. EI caso de los Mbaracayus en Paraguay aun esta
en la etapa de propuesta perc tiene posibilidades similares. Otros casos, tales
como los cuyabenos y los yasunis en Ecuador oriental, han tenido menos exito
puesto que las dos zonas han sido sometidas al desarrollo desde el momenta en
que fueron declaradas AreasProtegidas.

Se han designado muchas de estas areas como reservas de la biosfera y se
ha solicitado esta condici6n para gran ' cantidad de otras. En general, los
componentes del proyecto parecen considerar el sistema de la reserva da la
biosfera como la categorra de manejo que mas se ajusta a sus objetivos.

EI CAPITULO SIETE revisa los estudios de caso y los ejemplos anteriores en
funci6nde dlez temas de actividad, siete de las cuales constituyen temas
convencionales de planificaci6n de areas de conservaci6n y tres se agregan por su
relaci6n con la planificaci6n de proyectos del Banco Mundial: organizaci6n,
desarrollo compatible de recursos, manejo de impactos.
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Con un mlnimo de apoyo externo, lOS Awas y los Kunas han desarrollado
metodos imaginativos de protecci6n de areas que bien podrlan aplicarse a otros
casos y, adernas. tienen el potencial de brindar altos beneficios por su costo. EI
uso, con derecho preferente a los indfgenas, de cinturones agrrcolas perifericos
sirve tamblen como fuente de ingresos en efectivo.

La Planada, en Colombia ha aplicado metodos novedosos de capacitaci6n
que podrran adaptarse a otros casos. EI programa de estudios, para adultos y
nlfios, incluye .instrucci6n practice sobre el desarrollo a escala comunitaria y una
unidad m6vil de educaci6n ambiental. La instrucci6n se centra tanto en los
amerindios como en los colonos, reconociendo que la protecci6n de areas depende
en ultima instancia del consentimiento general.

No existen ejemplos importantes del desarrollo recreacional en beneficio de
las comunidades indrgenas. Mas bien, habfa una resistencia notable al desarrollo
intensive de areas de usa turfstico por intereses externos. Hubo algunos signos de
poco lnteres en el turismo ecol6gico, pero esto requerira asesorfa en cuanto al
acceso a mercados.

Cuando los estudios de caso latinoamericanos tornados como un todo,
sugieren una clara partida de las f6rmulas proteccionistas del pasado. Gran parte
de esto, se debe a los eficientes vfnculos que se extienden entre los grupos
aislados de amerindios y las fuentes de apoyo a nivel internacional. Las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) han desernpefiado papeles importantes
en la evoluci6n, a 10 largo de la decada pasada, de una red informal perc eficaz.

EI CAPITULO OCHO contiene una stntesls del seminario realizado en el
Banco Mundial que se bas6 en una reacci6n a un borrador de este documento de
trabajo. Este borrador circul6 entre el personal del Banco y organizaciones
externas interesadas. AI seminario de un dfa asistieron unas cincuenta personas,
la mitad de elias funcionarios del Banco y las dernas de grupos de apovo a
indfgenas, organizaciones de conservaci6n y agencias de desarrollo.

Este capltulo concluye con cuatro recomendaciones para investigaciones
mas profundas, basad as en los resultados del estudio y las observaciones y
discusiones hechas durante el seminario,a saber:

(b) Investigaciones y Manejo del Medio Ambiente por Indfgenas, de acuerdo con
los ejemplos tratados en todo el informe.
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(a)

(c)

(d)

Manejo de Unidades de Conservaci6n, incluidos rnetodos desarrollados para
ciertos estudios de caso.

Economfa de Unidades de Conservaci6n, tomando en cuenta tanto el aporte
potencial de las comunidades indrgenas locales como su dependencia de los
recursos conservados.

Economfa Vernacula: una investigaci6n de las economfas mixtas
(subsistencia/efectivo) que a menudo han evolucionado a nivel local donde
las economfas indrgenas e industriales han entrado encontacto y que
podran presentar una "tercera opci6n" viable en termlnos econ6micos a la
vez que contribuyente a la conservaci6n de las areas silvestres.
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ANTECEDEDENTES

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO

En su concepci6n original, el " presente estudio tendria un alcance
mundial, y se centraria en la relaci6n entre las sociedades indigenas y la
comunidad conservacionista. En este contexte, la importancia de
experiencias recientes de algunos grupos indigenas septentrionales lIevaria a
la recopilaci6n de un manual de trabajo de utilidad para los grupos indrgenas
interesados en iniciar proyectos de conservaci6n. Este manual describirra el
potencial para movilizar los recursos de la comunidad conservacionista
internacional y el anallsls de campo proporcionarra ejemplos ilustrativos de
problemas conternporaneos y casos provenientes de todo e/ mundo en vra
de desarrollo.

Antes de comenzar el estudio, se modific6 el plan de investigaci6n y
se Iimit6 el trabajo de campo a America Latina. Una vez iniciada, la
investigaci6n revel6 que se daban varios cambios significativos en esta
regi6n. Actua/mente, son acontecimientos aislados, perc a/ considerlos en
forma colectiva, sugieren la emergencia de un paradigma nuevo para la
conservaci6n que bien podrfa ensanchar las metas y los rnetodos en gran
parte basado en sistemas de unidades de conservaci6n, perc agregarfa una
dimensi6n que abarca una serie de metodos de aprovechamiento de
recursos para zonas donde residen pueblos indfgenas, al lado de unidades
de conservaci6n (parques nacionales, por ejemplo) 0 separados de elias.
Algunas de las metodologias de aprovechamiento y manejo de recursos
examinados en este documento son id6neas para su aplicaci6n en las zonas
de amortiguamiento perifericas de unidades similares (y por ende,
coadyuvan a elias).

A la luz de estas tendencias, se decidi6 que serfa prematuro elaborar
el manual de trabajo hasta que el cuadro quedara mejor definido. Dicho
manual tendrfa que basarse en los preceptos para la conservaci6n que
actualmente parecen estar en proceso de revisi6n. En consecuencia, se
cambi6 el objetivo del estudio a una descripci6n de este emergente proceso
y una evaluaci6n de su importancia, en lugar de "la relaci6n entre las
sociedades indfgenas y la comunidad conservacionista internacional.

Hay cuatro componentes principales en este proceso:

1• Iniciativas de parte de grupos indrgenas que han alterado de manera
radical el papel que se asignaba anteriormente a los pueblos tribales
en el contexto de la conservaci6n y el desarrollo.

2. Un cambio de actitud en la mayorfa de la comunidad conservacionista
internacional sefialado por la Estrategia Mundial para la Conservaci6n.

3. Un aumento reciente en el numero de ONGs dedicadas a la
conservaci6n y las responsabilidades que asumen en la planificaci6n y
el manejo de areas de conservaci6n.

4. Un papel fundamental
desempenado por un

de financiamiento y asesoria
grupo de organizaciones de

tecnica
apovo
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conservacionista e indigena, la rnavorta de elias domiciliadas en
Estados Unidos.

Este sistema casual ha evolucionado de modo informal a 10 largo de la
d6cada pasada V originado varias propuestas interesantes, tratadas con mas
detalle en los capitulos 5 V 6.

En este proceso, las unidades de conservaci6n va no son el unlco
objetivo de los esfuerzos conservacionistas. Mas bien se tratan como un
elemento integral dentro de un complejo de areas de diversas condiciones V
fines. Estas areas reflejan las necesidades V aspiraciones de una variedad
de grupos de lnteres, Esto, a su vez, aumenta el numero de variables en el
proceso de conservaci6n e incrementa la necesidad de rnetodos flexibles V
dinamicos de planificaci6n V manejo.

Esto contrasta con el estado invariable ejemplificado por los parques
nacionales de Norte America V suscita la pregunta l Cuan apto es el patron
ortodoxo de planificaci6n basado en la unidad de conservaci6n para tratar
situaciones tan lIenas de incertidumbres1 Ouizas, un proceso iterativo sea
mas id6neo para este nuevo enfoque de la conservaci6n en America Latina 
-uno no muv distinto de la forma ttplca de enfrentar la vida de un pueblo que
depende para su sostsn, entre otros, de la caza V la pesca.

1.2 LA CONVERGENCIA

Uno 0 dos ejemplos latinoamericanos de este enfoque han estado
atravendo considerable atenci6n como expresiones concretas de una idea
cada vez mas aceptada en la comunidad conservacionista internacional: que
hay convergencia entre los intereses de las sociedades indfgenas V los
conservacionistas la cual se podrfa aprovechar para beneficia mutuo. Esta
idea tiene atracciones edemas de inconvenientes, V los capftulos 3 V 4
brindan ejemplos de ambas cosas. Aqur, se repasan sus bases te6ricas.

Clad (1985) sugiere que, por muy atractiva que sea esta idea en
principio, existen varios obstaculos para su realizaci6n en la practica. Los
conservacionistas suponen un entusiasmo indfgena por reanudar practices y
tecnologias obsoletas; los grupos indfgenas tienen prejuicios en cuanto a las
practlcas de uso de recursos permitidas con el apovo de los administradores
conservacionistas. Hasta la fecha, la convergencia ha side bastante
unilateral con la rnavorfa de la especulaci6n acerca de esta posibilidad
proveniente de los conservacionistas.

Aducir razones convincentes para conservar las areas silvestres es
parte de la condici6n de ser conservacionista. La administraci6n global,
valores instrumentales e lntrlnsecos, ingresos turfsticos, crta de animales
salvajes, biologfa econ6mica, herencia genetica, herencia mundial,
ecodesarrollo, todos tienen su lugar V siguen siendo utlles en determinadas
circunstancias. La convergencia implica intereses compartidos, una
perspectiva poco probable, perc la idea esta en yoga actualmente dentro de
la comunidad conservacionista V al menos sefiata un alejamiento de las
actitudes autoritarias 0 paternalistas del pasado.

La noci6n de conservaci6n tarnoten significa el reconocimiento
general, dentro de la comunidad, de la necesidad de un nuevo acercamiento
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a la conservaci6n en el mundo en vtas de desarrollo. Este sistema de la
unidad de conservaci6n, que funciona razonablemente bien en los parses
ricos, ha tenido menos ~xito en los parses que tienen menos posibilidades de
conservar una parte de su base de recursos 0 de dedicar los recursos a fines
recreacionales. Claramente, una conservaci6n que tenga sentido econ6mico
para los pueblos que viven en las tierras adyacentes a las unidades de
conservaci6n, tales como parques nacionales, tiene mas posibilidad de exito.

Surgen dos hechos en relaci6n con estas tierras adyacentes ocupadas
por comunidades indrgenas. Primero, sus economras hist6ricamente se han
basado en el uso sostenible de recursos naturales, y en este sentido, son
compatibles con la conservaci6n de areas silvestres. Segundo, se han
elaborado fuertes argumentos para la conservaci6n de tierras silvestres por
su potencial como reservas gen~ticas. Partidarios de este planteamiento
reconocen el valor de las capacidades indrgenas tanto en la identificaci6n
como en la realizaci6n de este potencial y estiman que tales conocimientos
constituyen un recurso intelectual en sr.

Sin embargo, se presentan algunos impedimentos en la realizaci6n de
estos potenciales en forma de medidas conservacionistas reconocidas. Por
ejemplo, los grupos indrgenas y ambientalistas podran aunar esfuerzos para
prevenir 0 modificar la explotaci6n industrial de recursos en un caso
especffico, pero posiblemente sus ideas sean muy diferentes en cuanto a
qu~ hacer una vez logrado este objetivo. l Que clase de unidad 0 regimen
de conservaci6n ha de representar la "convergencia"7 A este respacto,
algunos conservacionistas estan paralizados por los antiguos paradigmas en
cuanto a sus relaciones con los pueblos indrgenas. · Uno de estos viejos
patrones ha excluido a los pueblos indrgenas de las unidades de
conservaci6n, tales como los parques nacionales. Otro, les ha permitido
permanecer bajo condiciones que a veces se han convertido en fuente de
conflicto y no expresi6n de intereses mutuos.

. EI resultado de algunas controversias relacionadas con pueblos
indrgenas y conservaclonlstas en Norteamerica sugiere que los parques
nacionales no son el vehtcuto mas id6neo para reconciliar estos intereses.
Han estado en juego los efectos del uso de armas y vehtculos modernos
pa'ra-'~ caza y la pesca sobre poblaciones animales (vease secci6n 4.2). Se
han resuelto estas controversias estableciendo sistemas de manejo
conjuntos que han Iimitado el impacto de tal tecnologra por medio de cuotas
y otros reglamentos, y a la vez, garantizando a los grupos indrgenas acceso
prioritario a los recursos. Arreglos como este tienen mas posibilidad de
exito en las areas ann no comprometidas a una protecci6n plena.

No obstante, no todos los grupos que se consideran
conservacionistas han demostrado interes en esta clase de convergencia. A
un extremo, las organizaciones que representan a los cazadores y
pescadores a veces estan en directa competencia con las sociedades
cazadoras indrgenas. Por otro lado, algunos grupos proteccionistas se
oponen a cualquier caza de animales salvajes, aun cuando se legitime por
tradici6n.
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Una de las realidades detras del prospecto de la convergencia es el
~rea global cada vez mas reduclda de las tierras silvestres, que hasta el
momento ha eludido la transformaci6n por un fin u otro. Esto ha atrafdo la
atenci6n de los conservacionistas ansiosos por frenar el desarrollo y
colonizaci6n de estas tierras. Dentro de esta area decreciente, es probable
que se encuentren sociedades indfgenas que dependen de los recursos
silvestres.

Durante los ultimos veinte arios, varios de estos pueblos indfgenas
han loqrado negociar arreglos favorables en sus reclamos de tierra ante los
gobiernos nacionales. Esto les ha permitido recuperar en cierta medida la
autonomfa polftica que gozaban antes del colonialismo. Con esta ventaja,
han podido volver su atenci6n a asuntos relacionados con un desarrollo
social y econ6mico de autogesti6n.

Especfficamente, algunos grupos han logrado hacer valer sus
prioridades en cuanto a la conservaci6n del ambiente sobre los de las
instituciones conservacionistas que, en algun grado, son elias mismas
producto del colonialismo. Se han hecho notables avances de esta fndole
en Canada y los Estados Unidos (Davis 1988), y hay indicios de tendencias
paralelas en las diversas circunstancias polfticas y ambientales de America
Latina. Esto equivale a una revisi6n radical del papel pasivo anteriormente
relegado a las sociedades indrgenas, como parte del paisaje natural, a una
postura activa y exigente, perc que no rebate los principios fundamentales
de la conservaci6n.

Este nexo con los reclamos indfgenas de la tierra, es crucial en estos
cambios pero a veces ha eludido la atenci6n de las agencias
conservacionistas preocupadas con la problernatlca de especies amenazadas
y el habitat que va desapareciendo. Para las sociedades indfgenas,
preocupadas de modo similar por la defensa de sus tierras y economfas
tradicionales, las medidas conservacionistas a menudo se aprecian como
medios y no como fines, y su disposici6n para formar alianzas con las
organizaciones ambientalistas en la carnpafia contra el desarrollo industrial
no se debe tomar como garantfa que tameten comparten los mismos
criterios, sobre el mas adecuado seguimiento de las campafias ganadas.

M~s bien, 10 que con frecuencia resulta de tales alianzas de
conveniencia es una versi6n de conservaci6n que es mas praqrnatlca que
proteccionista y se centra en torno a un intento de hallar maneras de
adaptar la practice tradicional y, a la vez, conservar la base de recursos
naturales. La secci6n que sigue analiza en forma breve ejemplos en c6mo
las organizaciones ambientalistas se han aliado con los grupos indfgenas, 0
c6mo las mismas campanas en contra del desarrollo industrial han
precipitado la busqueda de tales alternativas. Estos ejemplos sefialan el
punto de vista indfgena en cuanto a las perspectivas para la convergencia.

1.3. LA CONSERVACION COMO ESTRATEGIA INDIGENA

Enfrentando presiones de la sociedad dominante, las minorfas
indrgenas en el pasado han respondido principalmente con acciones legales
o presiones polfticas, a menudo con la ayuda de grupos de apoyo 0 defensa
indfgenas. Tales controversias, por 10 general, han girado en torno a los
derechos indfgenas y su autonomfa polrtlca, y las organizaciones
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ambientalistas han contribuido poco a este proceso.

En anos recientes, sin embargo, las organizaciones ambientalistas e
indigenas cada vez encuentran mas causas comunes para protestar por los
extensos proyectos de desarrollo que amenazan tanto el ambiente asf como
las formas tradicionales de vida. En algunos casos, el exito de las
carnpafias ha impulsado la creaci6n de versiones indfgenas de las
organizaciones conservacionistas occidentales.

En Malaysia, las organizaciones ambientalistas se han unido a
carnpafias iniciadas por las comunidades tribales enfrentadas con proyectos
de desarrollo que amenazaban su base de recursos. En 1983, el gobierno
malaysio anunci6 el plan para la Represa Bakun, un proyecto htdroelectrlco
en Sarawak que inundarfa 700 km2 de bosque intacto y desplazarfa a 5.000
personas de Kenya y Kayanh (IWGIA 1986). Habiendo observado las
inadecuadas medidas compensatorias proporcionadas a algunas
comunidades ya re-establecidas bajo el sitio propuesto para la represa, las
comunidades restantes formaron un Cornlte de Acci6n Vecinal y enviaron
una petici6n al Primer Ministro con el fin de pedir que el proyecto se
suspendiera.

Fue entonces que obtuvieron el apovo de (SAM), la Sociedad para la
Protecci6n del Medio Ambiente de Malaysia, un grupo para la defensa de los
derechos indfgenas con sede en Londres. Un comunicado de prensa de
1986 hecha por ellos contenra una serie de objeciones al proyecto:
ambientales, tecnlcas, econ6micas, sociales. EI estimado original de $8 a
10 mil millones ya habra subido a $20 mil millones. Por falta de apoyo de
parte de fuentes externas, finalmente se archiv6 el proyecto.

Amigos de la tierra tamblsn ha participado en forma activa en las
campanas para Iimitar la explotaci6n forestal 'en Sarawak. En 1984 los
Penan, una tribu que depende fuertemente de la caza y la cosecha de frutas
silvestres, presentaron una petici6n primero al estado y luego al gobierno
federal para que detuviera a las compafitas madereras. Esto tuvo poco
efecto y en marzo 1987 los Penan iniciaron una carnpafia que consistia en
poner barricadas en los caminos y los rtos. Diversas organizaciones
internacionales prestaron su apoyo a la campafia, Sobrevivencia
Internacional y La Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza
(IUCN) intervinieron ante el gobierno Malaysio (Chartier 1987). Esta
cooperaci6n permiti6 a los Penan ampliar el alcance de su campafia. En
1987 91 coordinador de SAM y 42 personas que atendtan las barricadas
fueron arrestados y grupos ambientaJistas hicieron una manifestaci6n
lIevando r6tulos de protesta frente a la embajada malaysia en Washington
(Apin 1987).

EI movimiento Chipko de la India del norte tamolen es de lnteres a
esterespecto, pues empez6 con una protesta sin violencia, perc una vez
que tuvo exito, se transform6 en una carnpafia dedicada a encontrar
alternativas para el desarrollo econ6mico. La protesta era muy propia de la
India, aunque sus antecedentes eran locales y no nacionales: era presagiado
por la protesta de los bishnois de 1730, en la cual varios centenares de
mujeres se sacrificaron procurando evitar la tala de sus arboles para lena.
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EI Chipko modemo se origin6 en 1973 en el estado indio de Himachal
Pradesh. Comunidades indrgenas que se dedicaban a la agricultura de
subsistencia habtan soportado muchos anos de deforestaci6n en manos de
intereses madereros y mineros extemos, mientras que a ellos mismos se les
prohlbta, debido a regulaciones forestales, practicar sus tradiciones de
utilizaci6n a nivel de subsistencia. EI movimiento Chipko (que significa
abrazar) fue provocado en el distrito de Chamoli cuando a un productor de
arttculos deportivos se Ie concedi6 permiso para sacar los fresnos y este a
su vez prohibi6 a los agricultores que antes habian aprovechado los arboles
para hacer sus aperos de labranza. Advertidos por una red de vigilantes, la
gente abraz6 los arboles marcados por los madereros (B~rreman, 1979).

Este movimiento lIam6 la atenci6n de la naci6n y rapldarnente creci6
hasta convertirse en una organizaci6n regional comprometida con la
conservaci6n de la regi6n himalaya, y en cierta medida con la autonomra
polttlca a nivel estatal. Gadgil (1985) resefia los principios que guiaron el
Chipko:

EI prop6sito mas importante de los bosques para la India consiste en
satisfacer las necesidades baslcas para combustible, pastos, abono, frutas y
fibra para las masas rurales del pais.

Cuando los habitantes locales comlencen a derivar verdaderos
beneficios de la cobertura arb6rea, volveran a tener un interas en su
preservaci6n.

Se puede preservar la cobertura arb6rea unicamente bajo estas
condiciones cuando los que se benefician de ella tengan autsntlco interes en
su uso sostenible.

Baines (1984b) ssfiala que, aun cuando hay una preocupaci6n general
por asuntos ambientales en el Pacltico septentrional, raramente este lnteres
se representa en las ONGs ambientalistas pues estos grupos no calzan bien
dentro de los sistemas tradicionales. Seed (1986) describe una situaci6n en
Las Islas de Salom6n parecida a la de Chipko, en el sentido de que una vez
concluido un conflicto sobre el ambiente entre indrgenas y el desarrollo
industrial, gener6 un esfuerzo en buscar el desarrollo econ6mico aut6nomo.

Seed encontr6 una situaci6n cornun: los terratenientes vendlan
arboles a intereses corporativos bien arraigados, como uno de los pocos
medios para obtener ingresos. Luego de haber vivido la consecuencia de la
tala de arboles durante varios aries, los korogas lanzaron una carnpafia para
poner fin a la deforestaci6n. Esto termin6 en la encarcelaci6n de un grupo
por dos anos, perc la empresa maderera se retir6 del bosque en cuesti6n.
Para consolidar su presencia y evitar mas tala de arboles los koruga
volvieron y establecieron huertas y frutales. Adernas, los lslefios, en
colaboraci6n con el Centro de Informaci6n sobre Bosques Hurnedos radicado
en Australia y dependencias gubernamentales, se pusieron a dlsefiar una
estrategia. Esta tiene dos elementos: la educaci6n publica y la promoci6n
de oportunidades econ6micas mas id6neas.

En estos ejemplos, ante la exptotaclon destructiva de recursos, se
percibe varias alternativas de utilizaci6n que proporcionan ingresos menores
pero sostenibles --en beneficio de las comunidades locales y no de intereses
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externos. Pero es imprescindible alguna forma de ingresos en efectivo.
Eaton (1985) describe a los terratenientes tlplcos de Papua Nueva Guinea
que tamblen tratan de modo praqrnatlco la perspectiva de las unidades de
conservaci6n y comparan los beneficios prometidos por la conservaci6n con
los proyectados para la explotaci6n intensiva de los recursos.

Las necesidades econ6micas tarnblen han obligado a los grupos
indigenas a asumir una actitud distinta hacia el desarrollo industrial una vez
alcanzado clerto grado de autonomfa. Con los reclamos de tierra resueltos a
su favor, los indigenas del Delta de Mackenzie han emprendido proyectos
conjuntos con las mismas cornpafilas 'pet ro leras a cuyas intenciones se
oponran vigorosamente antes de lIegar a un arreglo. En Alaska, las
corporaciones aut6ctonas regionales han asombrado a los ambientalistas
contemplando participar en la exploraci6n de petr61eo en el Refugio de Vida
Silvestre Artica. Despues de una prolongada y vehemente oposici6n ante
propuestas canadienses para transportar hidrocarburos por un mar colmado
de tempanos, el nuevo Gobierno Aut6nomo de Groenlandia entr6 en un
programa de exploraci6n con la compafifa Atlantic Richfield que, si tiene
6xito inevitablemente requerlra un transporte similar. En estos casos, el
meollo del asunto no es lqu6 se decide? sino lQui6n decide?

1.4 ESTRUCTURA DEL INFORME

Este informe se organiza en tres partes. Los primeros tres capitulos
tratan, a nivel global, la relaci6n entre los pueblos indigenas yel movimiento
para 18 conservaci6n del medio ambiente. Esto se examina tanto an los
aspectos negativos como en los positivos.

Los tres capftulos siguientes en la segunda parte se ocupan
especfficamente de Am6rica Latina. Primero, se presenta el caso a favor de
un nuevo anfoque de la conservaci6n, comparando el sistema establecido de
las areas protegidas con un conjunto reciente de areas y propuestas
novedosas. Luego se analizan con mas detalle nueve estudios de casos,
que se repasan posteriormente.

Finalmente, se presenta al Banco Mundial, los Gobiernos
Latinoamericanos y los ONGs Internacionales y Latinoamericanos una serie
de propuestas para investigaciones mas profundas.
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2. EL MOVIMIENTO CONSERVACIONISTA INTERNACIONAL

2.1. POLARIDADES INEVITABLES

Las sociedades indrgenas no calzan facllrnenta con la tensi6n
provocada entre el utilitarismo V el .preservacionismo que ha apovado el
movimiento conservacionista contemporanao desde su origen hace un siglo.
En ambos extremos del espectro, hay grupos que aun cuando se oponen
amargamente entre sf, afirman estar afiliados en espfrltu con los pueblos
indfgenas.

En el polo utilitarista, organizaciones como la National Wildlife
Federation de los Estados Unidos V Canada, que representan
primordialmente a la comunidad decazadores V pescadores deportistas, se
han apropiado la causa de la comunidad de tramperos, va fustigada por el
movimiento conservacionista contra el comercio de pieles. Esto provee a las
facciones utilitaristas un instrumento contundente para defenderse en contra
de sus oponentes tradicionales, las organizaciones preservacionistas,
alegando que estas contrlbuven a la destrucci6n de las economfas indfgenas
de Norte America.

En el otro polo, algunos grupos preservacionistas han elaborado una
ideologfa V una agenda para su acci6n en torno a la noci6n del indio como
heroe ecol6gico. EI peligro en esto no estriba tanto en que los integrantes
de estos grupos se entretengan con i1usiones, sino que estos a menudo
estan acostumbrados a fijar las pautas para el comportamiento de la caza
indfgena, contra las cuales se debe entender la realidad. Cuando, por
ejemplo, la Comisi6n Internacional para la Caza de Ballenas (Internacional
Whaling Commission) emplea tales criterios, se convierten en arma tactica
para negar exepciones a los cazadores indfgenas de ballenas argumentando
que usan armas modernas.

En ambos extremos, la -conservaci6n tiende a corresponder mas al
comportamiento humane que al estado del medio ambiente. Un grupo de
organizaciones conservacionistas orientadas por principios mas
desinteresados V pragm~ticos ocupan el terreno central. Dos tendencias en
la conservaci6n han acercado las agendas de estas organizaciones mas
hacia los intereses indfgenas. Una de estas es el reconocimiento de que las
practices tradicionales del uso de la tierra no son necesariamente
antag6nicas a la conservaci6n V que los conocimientos V experiencias
acumuladas de los que viven de la tierra podrfan conjugar en forma uti! con
los aportes de los conservacionistas profesionales. La otra es que el
desarrono sostenible en sf es un objetivo conservacionista deseable. Esto
elude algunas cuestiones acerca de la compatibilidad de algunas formas de
desarrollo sostenible V de conservaci6n de tierras silvestres, que se trataran
mas adelante.
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2.2. LOS PROPONENTES DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA
CONSERVACION

La Estrategia Mundial para la Conservaci6n (IUCN 1980), es un
esfuerzo conjunto de la Uni6n para la Conservaci6n de la Naturaleza (IUCN),
el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), el Programa para el Medio
Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), la Organizaci6n Mundial para Ia
Salud (WHO) y la UNESCO. Estas cinco organizaciones influyentes
representan el lnteres privado y colectivo, nacional e internacional en la
conservaci6ri. Se consideraba la Estrategia como la versi6n autorizada para
la conservaci6n mundial del medio ambiente. Una decada despues la WCS
ya da seiiales de agotamiento, perc todavfa es utll como punto de referencia
para este estudlotar.

Dentro de la Estrategia se han extendido los conceptos
conservacionistas para incluir una amplia gama de formas compatibles de
utilizaci6n de recursos. La estrategia reconoce la necesidad crucial de
mejorar las economras rurales de manera sostenible, como medio de reducir
las presiones por beneficios de corto plazo del agotamiento de los recursos
renovables. Central en esta Estrategia es la idea de Que el mantenimiento
de la diversidad genetica en areas de conservaci6n depende en ultima
instancia de la cooperaci6n que prestan las comunidades, y esto, a su vez,
dependera del grade en que la gente local perciba el valor y los beneficios
derivados de la conservaci6n.

En el afio 1986 S9 realiz6 en Ottawa, Canad~ una conferencia
internacional sobre la puesta en practice de la Estrategia Mundia!. Los
residentes y el Gobierno del Yukon rindieron en forma conjunta un estudio
de caso sobre la comunidad de Dene en Old Crow (1986). Old Crow es
una de las comunidades mas aisladas del Artico Canadiense, y aunque la
poblaci6n en sf no esta expuesta a los impactos del desarrollo industrial, las
especies migratorias que suministran alimento, el carlbu y el salm6n,
indudablemente corren peligro durante ciertas estaciones. Sin embargo,
aparte de las amenazas ambientales, la gente de Old Crow esta consciente
de los etectos mas sutiles del choque entre las economras de ingresos y
acumulaci6n y, de la subsistencia:

"Durante rnuchos ai'ios Old Crow ha dependido de sus recursos renovables para su
sobrevivencia. Por tanto, no es nueva la idea de que nuestros recursos sean sostenibles.
EI problema surge cuando nos vemos en la obligaci6n de adaptamos 0 cambiar nuestra
economfa de subsistencia por una economia capitalista. Desde hace anos, y tan reciente
como 8 a 10 ai'ios atrlis, nuestro pueblo nunca dependfa del todopoderoso d61ar. Aun
queda evidente en nuestro estilo de vida.

(Old Crow 1986), Howard Linklater

( 4 ) Nota del Editor:
Para 1990 se encuentra en discusi6n la nueva version de la Estrategia de Conservaci6n para
esta d~cada, Hamada "Sustentabllldad: Una estrategia para el cuidado del P1aneta.·



11

La Comisi6n de Ecologia de la IUCN ha establecido un grupo de
trabajo sobre Tradici6n, Conservaci6n y Desarrollo que en su primer Boletin
de Noticias present6 10 siguiente ante sus integrantes:

"Es necesario explicar en terminos practices precisamente como el saber tradicional
puede conducir a una comprensi6n mas completa para el manejo de Ia ecologia y los
recursos.

EI hecho que los hombres y Ia mujeres aplican y retienen diferentes aspectos de la
conservacion.

EI hecho que ciertos conocimientos tradicionales (por ejemplo, los relacionados con las
practices medicinales tradicionales, 0 ala pesca) es crucial para el quehacer y el estatus
de algunos individuos; por tanto, la revelaci6n de estos conocimientos podra socovar el
estatus social de estos individuos.

Es necesario proceder rapidamente m~ all~ de las afirmaciones, acerca de la
importancia del saber tradicional y encontrar maneras praeticas para apliear los
principios aprendidos de ese saber a la cieneia ecoI6gica, a la aplicaci6n de tecnologfas,
a la planificaci6n y a la lorna de decisiones ."

Baines 1984a

La WWF I con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos (USAID) tiene en marcha un Programa de Vida
Silvestre y Necesidades Humanas. Sus proyectos, varios de los cuales, se
examinan luego, se centran:

..... en el manejo de los bosques nativos y la diversidad biol6gica, Ia utilizaci6n de la
vida silvestre, industrias pesqueras y la protecci6n de cuencas. Estos proyectos modelo
buscan beneficiar ala gente local por medio de la generaci6n de ingresos, otorgamiento
de titulos de tierra, acceso mayor a los recursos de las areas silvestres y un manejo
mejorado de ellos, y diversos proyectos de desarrollo comunitario a pequefia eseala. "

WWF 1988

2.3. LA PERSPECTIVA INDIGENA

En un simposio reciente que trat6 la controversia en torno a la caza
de focas canadienses, uno de los delegados reaccion6 ante una discusi6n
entre los proteccionistas de animales y los cazadores de focas, comentando
que el Inuit vera todo el problema como una disputa entre blancos. AI
defender sus intereses, los grupos indrgenas en algunas oportunidades han
formado alianzas de conveniencia con los grupos conservacionistas de
diversas tendencias perc hasta la fecha hablan logrado evitar ser absorbidos
per cualquier facci6n determinada.

Durante las audiencias del Oleoducto del Valle Mackenzie en el norte
de Canada, los grupos indigenas se encontraron, a pesar de su oficio como
tramperos, con el apoyo de organizaciones preservacionistas. Con la
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ofens iva actual en contra del comercio de pieles en plena actividad, tales
organizaciones se han retirado detras de declaraciones discretas de apovo
en principio, V la comunidad de tramperos se ha encontrado colmada de
ofertas de apovo de parte de la persuaslon utilitarista, entre elias la de la
Federaci6n Nacional para la Vida Silvestre, organizaci6n cuvos capftulos
estatales V provinciales en otras partes han mantenido su oposici6n al
ejercicio de los derechos indfgenas para la caza.

Paladines en contra del comercio de pieles han sefialado, can
bastante exactitud, que son los residentes no indfgenas quienes toman la
mavorta de las pieles de animales salvajes V los comerciantes de pieles
deliberadamente utilizan a los pueblos indrgenas de Canada para ejercer
presi6n moral. Sin embargo, las organizaciones que se oponen al comercio
de pieles son igualmente selectivas en cuanto a la realidad. Francia, par
ejemplo, produce mas pieles de animales salvajes que todo Canada (pero
s610 son conejos).

Sobrevivencia Indfgena Internacional (151), la organizaci6n de Canada,
Alaska V Groenlandia que se cre6 para tratar can las carnpafias en contra de
la caza de focas V el comercio de pieles, esta plenamente consciente de su
delicada posici6n. AI mantener los vfnculos esenciales de operaci6n, la 151
ha tomado un inteligente paso hacia el centro del espectro conservacionista,
evidenciado hace dos afioa por su envio a la IUCN de una propuesta de
revisi6n de la Estrategia Mundiual para la Conservaci6n con el fin de
reconciliar los intereses indigenas.

Esta propuesta contiene definiciones de la subsistencia indigena, de la
conservaci6n y el desarrollo que se cita en su totalidad aquf como referencia
para este estudio --si tan s610 para probar su veracidad contra las realidades
latinoamericanas.

2.3.1. La Enmienda de Superviviencia Indfgena Internacional a la
Estrategia Mundial para la Conservaci6n.

La SUBSISTENCIA INDIGENA se define aqur como una forma de vida
estrechamente vinculada con la cosecha de recursos naturales renovables.
Contlnuan proporcionando un aporte sustancial a las economias de los
pueblos indfgenas actividades tales como la caza, la pesca, la tramperra, la
cosecha de frutas silvestres, que les deparan alimentos, materias primas e
ingresos. Es mas, las actividades de subsistencia dotan a las comunidades
nativas de una percepci6n de sf mismas como pueblos distintos,
confirmando la continuidad con su pasado V unidad del mundo natural.
Refuerzan valores espirituales no necesariamente compartidos por
sociedades mas grandes. La subsistencia destaca una etica de particlpaclon
V apoyo mutuo, cohesi6n comunitaria, y un compromiso con el cuido de la
tierra V sus recursos, fundamentado en una perspectiva de muchas
generaciones, tanto pasadas como futuras. La adoptaci6n detecnologias
modernas no altera su condici6n de pueblos indfgenas V no disminuve la
importancia econ6mica V cultural de la labranza, la caza, la cosecha de
frutas silvestres V la pesca. La subslstencla indigena no se caracteriza oi
par las- tecnologfas emp/eadas ni por la manera en que se consumen los
recursos adquiridos --va sea directa 0 indirecta, carnblandolos 0
vendiendolos- sino por sus rafces en la tradtclon V su papel crucial en
manifestar y forta/ecer la indentidad cultural.
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La CONSERVACION ha sido siempre integral en la supervivencia de
los pueblos indfgenas. Sin recursos renovables para cosechar, pierden tanto
su sustento como su forma de vida. Las comunidades indfgenas tienen todo
para ganar de la conservaci6n, y mucho para ofrecer: conocimientos
profundos y detallados de las especies y los ecosistemas; maneras de
compartir y administrar recursos que han resistido el paso del tiempo; y la
atica coneiliatoria de la subsisteneia con la eoexistencia; reconociendo que
el pueblo forma parte integral de la naturaleza, y expresa lazos espirituales
con otras especies, hasta las que se coseehan.

A menudo la elaboraei6n de polftlcas y la planificaei6n para la
CONSERVACION Y EL DESARROLLO parecen suponer que los pueblos
nativos tienen apenas dos opciones para el futuro: volver a su forma de vida
primitiva 0 abandonar la subsistencia del todo y asimilarse en la sociedad
dorninante. Ninguna de estas opciones es razonable. Los pueblos indrgenas
deben contar con una tercera opci6n: modificar su forma de vida de
subsistencia, conjugando 10 viejo con 10 nuevo de manera que mantengan y
mejoren su identidad y que, al mismotiempo, permitan la evoluci6n de su
econornta y sociedad. Como conservaeionistas originales, busean combinar
el desarrollo con la conservaci6n, y poner en practice el concepto de un
desarrollo equitativo, apropiado culturalmente. En este sentido, estos
pueblos comparten la meta de la Estrategia Mundial para la Conservaci6n.

Se ha unido a la lSI y la gente de Old Crow. La Conferencia
Circumpolar Inuit (ICC) para trabajar dentro del marco de la WCS. La ICC
actualmente esta desarrollando una estrategia regional que se aplica a
tierras de la Inuit en Groenlandia, caneda Alaska y La Uni6n Soviatica.
Esta estrategia reconoce los principios fundamentales de la WCS pero los
interpreta desde la perspectiva de la Inuit. La Estrategia para la
Conservaci6n Regional de la Inuit se centra en varias prioridades:

Acciones para garantizar los derechos de los indfgenas a sus tierras y aguas, la
subsistencia y autonomfa de gobiemo.

Acciones para mejorar el manejo de tierras, aguas y recursos consechados por parte de
los inuites bajo la jurisdicci6n y protecci6n ambiental en su tierra natal.

Acciones para conservar los recursos migratorios y otros compartidos, proteger la tierra
natal de los inuites y losrecursos cosechados contra impactos daiiinos al medio
ambiente, y desarrollar y protegee su mercados de exportaci6n.

Prescott-Allen 1986

2.4. PROGRAMA DE UNESCO "EL HOMBRE Y LA BIOSFERA"

EI Programa el Hombre y la 8ioesfera, puesto en marcha en 1970 se
concibi6 en una conferencia de la UNESCO sobre el UsC> Racional y la
Conservaci6n de los Recursos de la Biosfera. Su "objetivo principal es el de
proporcionar los conocimientos cientfficos y personal eapacitado que se
requiere para el manejo sabio y sostenible de los recursos de la tierra"
(8atisse 1986). EI coneepto de la Reserva de la Siostera naci6 en el 1974,
como respuesta a:
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La necesidad de reforzar la conservaci6n de los recursos geneticos y ecosistemas y el
mantenimiento de la diversidad biol6gica. (pAPEL DE LA CONSERVACION).

La necesidad de estableceruna red bien identificada a nivel internacional de areas
directamente relacionadas con las investigaciones de campo de MAB y actividades de
monitoreo, incluyendola capacitaci6n e intercambio de informacion. (pAPEL
LOGISTICO)

La necesidad de asociar concretamente la proteccion ambiental con el desarrollo de la
tierra como una directriz para las aetividades de investigaci6n y educaci6n del nuevo
programa (pAPEL DEL DESARROLLO).

Batisse 1986

Estas intenciones se manifiestan en un sistema sencillo de
zonificaci6n que combin6 un area central protegida (objetivo
conservacionista) con una 0 dos zonas de amortiguamiento alrededor de las
cuales se reallzarfa una investigaci6n orientada a la soluci6n de problemas
(objetivo desarrollista), por ejemplo con respecto al desarrollo sostenible y la
restauraci6n del habitat. proceso que abarcarla demostraci6n y capacitaci6n
(objetivo logrstico).

Se anunci6 el primer grupo de 57 reservas blostericas en 1976; un
segundo grupo de 67 en 1977. Desde entonces hasta 1986 se agregaron
otras 137. En las primeras etapas del proceso de selecci6n, Batisse (1986)
informa de cierta inclinaci6n por el objetivo conservacionista. Tarnblen
observa que investigaciones sobre las nuevas reservas de la MAB tendIan a
ser "algo academlcas en su caracter, no netamente relacionadas con el
ecosistema y el manejo de recursos, y orientadas explfcitamente a la
relaci6n entre el medio ambiente y el desarrollo".

No era sorprendente tal inclinaci6n. Los comites nacionales de MAB
incluran un fuerte componente de cientfficos ambientales academlcos e
institucionales, algunos de los cuales habtan lIegado del anterior Programa
Biol6gico Internacional de la UNESCO nBP). EI IBP se habra mostrado fuerte
en cuanto a inventario perc menos fuerte en cuanto al logro de protecci6n
para sitios ecol6gicos vulnerables que el inventario habra indentificado. Por
ejemplo, de 150 sitios registrados en el norte de Canadi§, solamente uno
hasta la fecha ha recibido una protecci6n adecuada.

Algunos de los primeros participantes concebfan al MAB como un
programa pr~gmatico que lograrla las metas mas practices indicadas por los
criterios inclusivos en MAS. Esto sin duda fue el caso de canada, donde el
Cornlte Nacional del MAB con entusiasmo se reuni6 a seleccionar areas que
podrfan calificar. Pero se descubri6 despues que se considerarfan como
reservas de la biosfera s610 unidades de conservaci6n establecidas.

Puesto que se habtan establecido las areas existentes con fines de
protecci6n ambiental, no es sorprendente la inclinaci6n por el objectivo
conservacionista. Repasando el progreso de 1986, Batisse observa que
"tiene serias deficiencias el Iistado actual de reservas de la biosfera y pocas
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de estas, V quiz~s ninguna cumple cabalmente con el conjunto de criterios":
los quehaceres conservacionistas, logfsticos V de desarrollo sefiatados
anteriormente.

En principio, el enfoque del MAS acerca de la reserva de biosfera
concuerda con los objetivos de las necesidades de comunidades rurales e
indigenas por asistencia para el desarrollo, la capacitaci6n y medidas de
protecci6n para sus tierras. Pero este programa de la UNESCO no
proporciona ninguna protecci6n en sf. Mas bien ha fortalecido las unidades
de conservaci6n nacionales que Va existen dandoles su apoyo V
registrandolas en un contexto internacional.

Muchas de estas son parques nacionales V tfpicamente una reserva de
biosfera incluirc1 un parque como el area nucleo rodeado por zonas de
amortiguamiento V uso multiple. A travss de los afios, los parques
nacionales 16gicamente han adquirido una firme imagen ante el publico como
"santuarios" 0 "refugios". Las entidades a cargo de los parques toman en
serio este papel, V la noci6n que los . parques deben satisfacer las
necesidades de las comunidades vecinas, mas alia de proporcionar servicios
ambientales tales como la protecci6n de cuencas y facilidades para algunos
tipos de reereaei6n e investigaei6n cientffica, es ajena a su esquema de
aetuaei6n.

A las Reservas de la Siosfera se les ha asignado un papel bastante
distinto: coadvuvar en las neeesidades econ6micas de los que viven en el
medio ambiente que representa la reserva. Los servieios que esto implica se
dan en experimentaci6n con diversas formas de aprovechamiento sostenible
de los recursos, seguida de programas de demostraci6n y la transferencia de
tecnologfa, es decir el "objetivo de desarrollo" expuesto arriba. Pero con
demasiada frecuencia se ha descuidado este proeeso V las reservas de la
biosfera han servido simplemente como medios para reforzar la protecci6n
de los parques.

Existe un largo trecho entre el estado verdadero de muchas unidades
de eonservaci6n en los parses en vfas de desarrollo V las imagenes que ~stas

provectan a los que prestan apovo en los parses occidentales --al igual que
existe discrepancia entre las condiciones reales de muchos pueblos
indigenas V las imagenes publicas que IIegan a los medios de comunicaci6n.
Tomando la vfa sencilla a la conservaci6n ambiental y evitando las
complejidades V frustraciones polftieas implicadas en el establecimiento de
unidades de conservaci6n, el Programa el Hombre V la Siosfera da la
impresi6n de que busea mas la imagen que objetivos sustanciales.

Sin embargo, en el contexto latinoamericano, se ha avivado en afios
recientes el enfoque de la Reserva de Biosfera a la conservaci6n pues tiene
sentido en una regi6n donde la rnavorfa de las tierras silvestres que han
sobrevivido se encuentran habitadas por pueblos indlgenas, V donde los
parques nacionales y otras areas de conservaci6n con frecuencia han side
expuestas a la eolonizaci6n V al desarrollo industrial (Glick 1988, Houseal
1988). Varios de los casas a analizar mas adelante tratan de reservas de la
biosfera, algunas de las cuales se crearon dela nada (Capftulos 5 y 6).
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2.5. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

2.5.1. Organizaciones Conservacionistas Internacionales

Las organizaciones conservacionistas privadas cada vez asumen un
papel mas activo en proyectos especificos en los paises en vias de
desarrollo. Tal vez los mas prominentes sean del grupo de organizaciones
con sede en Washington que se han interesado por la conservaci6n de los
bosques troplcalas. Se expondran los detalles de casos concretos en el
capitulo 7. .

EI Fondo Mundial para la Vida Silvestre de Estados Unidos V su
Programa de Areas Silvestes y Necesidades Humanas actualmente tiene 21
provectos en marcha. De los 15 ubicados en el Caribe y Am~rica Latina, 13
se concentran en areas de conservaci6n, incluyendo cinco reservas de la
biosfera (WWF 1988).

Otras organizaciones conservacionists patrocinan provectos similares.
EI Instituto Earth Island va participa en la planificaci6n de un parque
internacional de la paz que se extiende a traves de la frontera nlcaraquense
costarrisence V abarca el territorio de los indios miskitos ..(5) Conservaci6n
Internacional (CO participa activamente en la planificaci6n del manejo para
las reserva de la biosfera en Costa Rica V Bolivia. Nature Conservancy INC)
participa en un esfuerzo destinado a desarrollar una unidad de conservaci6n
para los Aches de Paraguay y tamblen trabaja en un sistema de Centros de
datos para la Conservaci6n (CDC) en Am~rica Latina.

De modo colectivo, este esfuerzo complementa las carnpafias mas
activas en contra de la destrucci6n de los bosques humedos dirigidas por
otras organizaciones conservacionistas. Ambos tipos de organizaciones son
esenciales: uno define los problemas y delega las responsabilidades; el otro
propone soluciones V alternativas.

2.5.2. Organizaciones de Apovo a los Pueblos Indfgenas

Existen tres organizacions internacionales de apoyo; Supervivencia
Cultural (CS = Cultural Survival; Boston), Supervivencia Internacional (51 =
Survival International; Londres) V el Grupo Internacional de Trabajo para
Asuntos Indfgenas (IWGIA = International Work Group for Indigenous
Affairs; Copenhagen) que desde hace tiempo documentan situaciones
relacionadas entre los pueblos indrgenas V el desarrollo, pero mucho menos
que situaciones relacionadas con conservacionistas. EI resultado
general mente negativo de encuentros pasados ha provocado una actitud de
circunspecci6n hacia las instituciones de conservaci6n, aun cuando se
tratan de parques dedicados a la protecci6n de grupos indigenas.

(5) UICN Actualmente tiene mayor participaci6n internacional en este proyecto.
Nota del Editor.
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Hay seiiales de Que esta actitud podra estar cambiando en respuesta ·
a los cambios de pclftlcas conservacionistas hacia los pueblos indrgenas y el
desarrollo econ6mico. A este respecto, la CS ha asumido un papel asesor
en el Programa areas Silvestres y Necesidades Humanas de la WWF,
adernas de apoyar en forma independiente los proyectos indigenas de
desarrollo sostenible y conservaci6n .

2.5.3. ONGs Conservacionistas en los Paises en Vias de Desarrollo

Ls organizaciones no gubernamentales desempeiian un papel
creciente con respecto a la conservaci6n en paises del "Tercer Mundo", y
mas en Arnerlca Latina Que en otras regiones (Glick 1988). Tienen la
capacidad de reaccionar rapldo, bajos costos indirectos y menos
compromisos politicos Que las dependencias conservacionistas oficiales. A
men undo las ONGs esta bien ubicadas para comunicarse directamente con
los grupos de organizaciones Que normalmente contribuyen a los proyectos
conservacionistas: organizaciones indrgenas nacionales, comunidades
locales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales de
apoyo.

Las ONGs conservacionistas para los parses del Tercer Mundo se
encuentran mas activas en Am~rica Latina y el Caribe. En Africa, estas
organizaciones tienden a ser dominadas por extranjeros y se inclinan por
conceptualizaciones excluslvas en cuanto al manejo de areas de
conservaci6n. Baines (1984b) ha sugerido Que el desarrollo patronizado por
ONGs en el Pacttico Septentrional ha side Iimitado por una dependencia
general de las estructuras polfticas tradicionales.

Por diversos motivos politicos y administrativos, las ONGs sstan en
mejor posici6n Que las entidades gubernamentales para manejar los fondos
recaudados en el extranjero para los proyectos naciona/es de conservaci6n
(6). Asimismo, algunas ONGs han recibido financiamiento baslco mediante
arreglos de intercambio de deuda externa Que les permite brindar apoyo a
proyectos independientes.

Algunas organizaciones, como la Asoctacton del Caribe para la
Conservaci6n, Que participa en proyectos patrocinados por el WWF en
Dominica y Santa Lucia, tienen varios afios de existir, perc han carecido de
recursos financieros Que los grupos radicados en Washington sf pueden
mobilizar. Otras, como los Amigos de Sian Kalan en M~xico, se han
establecido para hacerse cargo de las reponsabilidades administrativas de la
Reserva de la Biostera (WWF 1998).

Entre las muchas ONGs activas en Peru, esta la Asociaci6n Peruana
para 18 Conservaci6n (APECO), Que trabaja en el manejo de la Reserva
Nacional del Lago Titicaca y la Fundaci6n Peruana para la Conservaci6n de
la Naturaleza (FPCN) planea, con el WWF-US una conterencla para toda
Arnertca sobre los pueblos nativos y el manejo de recursos.

(6) Nota del Editor
En centroamerica existen ahara ejemplos exitosos de ONG' scoma ANCON en Panama,
Fundaci6n de Parques en Costa Rica y Defensores de la Naturaleza en Guatemala.



18

Las ONGs en parses en vlas de desarrollo dan origen a otros
movimientos. Chipko, en India di6 origen a un movimiento especlflcamente
para protestar por la deforestaci6n y desde entonces ha ampliado su alcance
para incluir el desarrollo general.

En Malasia, el capitulo regional de (SAM) ha asumido un papel
activista y eficaz en defensa de los intereses de los pueblos indlgenas
afectados por la deforestaci6n.

2.5.4. Bienestar animal, un movimiento proteccionista

Dentro de esta gama de . organizaciones, hay polaridad entre las
sociedades tradicionales reformistas que defienden el bienestar de los
animales y las orgaruzaclones radicales para los derechos y Iiberaci6n de los
animales. Durante los ultimos diez atios, aproximadamente, se ha
manifestado dentro del movimiento una fuerte tendencia de radicalizaci6n en
varios intentos para dominar algunas organizaciones. Detras de esto hay
dos motivos: redefinir las metas de la protecci6n animal y obtener acceso a
los considerables fondos acumulados por las sociedades establecidas que
defienden los animales.

Estas tendencias son cada vez mas importantes para los pueblos
indlgenas pues ha habido una ampliaci6n de las agendas generales para
incluir los animales salvajes con los domesticados, en preocupaci6n
tradicional de las sociedades defensoras de los animales. Esto tiene dos
efectos. Uno es que introduce la perspectiva de los derechos animales en
los asuntos conservacionistas. EI otro es que provoca a algunas
organizaciones reformistas a moverse hacia la perspectiva centrista de la
conservaci6n Que acepta la utilizaci6n de animales siempre que los metodos
sean Rio mas humanos poslbles".

Mientras las organizaciones radicales de protecci6n animal se oponen
a cualquler utilizaci6n de animales, los grupos reformistas tienden a hacer
excepciones. Una de estas es con respecto a los pueblos indlgenas,
"slernpre y cuando se haga para la subsistencia". La otra se hace para
sistemas de uso sostenido que emplea los metodos mas humanos posibles
para matar los animales, y Que se ven como el menor de dos males, siendo
el peor la rnatanza ruin y sin regulaci6n de animales Que se consideran
como plagas.

Con buena raz6n, muchos protecCionistas de animales se aferran al
axioma que el comercio con animales pone en peligro estas poblaciones y
esto ha nevado a una creciente participaci6n en las deliberaciones de la
Convenci6n sobre el Comercio de Especies en Peligro de Extinci6n (CITES),
la cual regula el comercio conforme al estado estimado de peligro de
determinadas poblaciones animales 0 vegetales.

Durante las ultimas reuniones del CITES, grupos defensores de
animales han intensificado sus ataques a ciertas cfases de provectos de
repoblaci6n 0 crfa de animales salvajes, que esta despertando lnteres a
traves en Am6rica Latina, el Caribe y Africa. Estos proyectos combinan el
desarrollo econ6mico con esfuerzos destinados a restablecer poblaciones
menguadas y se aplican ttptcamente a especies como la tortuga y el
cocodrilo que han sufrido una excesiva explotaci6n. Tlpicamente se
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recogen los huevos reclen puestos, 0 directamente de las hembras
prefiadas, se incuban bajo condiciones protectivas, y luego se pone en
Iibertad la crfa.

Va que tales especies con frecuencia se califican de amenazadas, los
proponentes de estos provectos aplican exenciones a los especfmenes con
los que desean comerciar con el fin de apoyar 0 justificar el programa. Se
ha atacado vigorosamente estas aplicaciones argumentando que abren la
posibilidad de sustituir especfmenes salvajes por los que se crlan en
cautiverio. En Chile, a los Aymar~ que colaboraron con el proyecto para
repoblar las vicunas se les neg6 los beneficios prometidos, y agentes del
gobierno tuvieron que reducir la sobrepoblaci6n porque el comercio estaba
prohibido bajo el CITES (vease 5.2.4.).

La postura de los proteccionistas de animales con respecto a los
pueblos indfgenas ha sido articulada con exactidud por Best (1986). La
tactlca fundamental, de arguir en contra de las distinciones hechas en
beneficio de los pueblos natives, coincide estrechamente con los
argumentos que los cazadores deportistas de Alaska han esgrimido contra el
ejercicio de los derechos indfgenas para la caza. Los fines, desde luego, son
distintos, aunque tal vez no desde la perspectiva indfgena:

La perspectiva del movimiento en pro de los derechosde animales en cuanto a los
pueblos nativos Y su explotaci6n de los recursos animales no es uniforme en todas las
organizaciones de derechos animales. La mayoda de la gente posee una simpatfa
genuina por los pueblos nativosy 10 que pretenden lograr bajo condiciones y
circunstancias sociales muy .diffciles. Sin embargo, esto no distrae de la clara
comprensi6n de que, en cuanto a la vida silvestre, el indlgena ha demostrado que no es
ni mejor ni poor que otros grupos de individuos. Lo que plantea la comunidad nativa
para los activistas politicos del movimiento de derechos animales es precisamente otto
problema politico. S610 el tiempo did 10 diffcil que sera de superar. Siempre existe un
residuo de la percepci6n del indlgena como un heroe ecoldgico. Asimismo, se teme que
cualquier cdtica de los pueblos nativos resultara en acusaciones de racismo, un cargo
que con frecuencia lanzan los caudillos indfgenas, No obstante, hay una tendencia hacia
otto rumbo.

Best 1986

Una tendencia hacia una comprensi6n mas objetiva de la situaci6n de
los indfganas an al mundo conternporaneo no necesariamente tavorecera los
activistas del moviemiento pro derechos de los animales. Algunos de los
ejemplos presentados an el capftulo siguiente insinuan que la noci6n del
indfgena como heroe ecol6gico puede estorbar tanto como ayudar: "s610 el
tiempo dira· cUBI banda se beneflclara mas del desvanecimiento de esta
i1usi6n en particular.
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3. LA CONSERVACION Y LOS PUEBLOS INDIGENAS: LA DIVERGENCIA

Admiramos a los indfgenas siempre y cuando sigan siendo 10 que nos imaginamos y
deseamos que sean: salvajes ecologicamente nobles que simbolizan una mejor forma de
vivir que la que nosotros podemos hacer en Ia practica, Respetamos sus tradiciones
hasta donde quepan dentro de nuestras nociones preconcibidas de 10 que deben ser esas
tradiciones. No obstante, at chocar sus prop6sitos con los nuestros, no solamente
dejamos de admirarlos (10 que en algunos casas podrfa ser justificable) sino que
empezamos a resentirlos aetivamente por no vivir de acuerdo con nuestros ideales.

Schwarz (1987)

3 .1 . INTRODUCCION

Los conservacionistas desde hace mucho tiempo se sienten
inc6modos. acerca de los pueblos indigenas. Schartz (1987) investig6 un
alejamiento de la idealizaci6n de los indrgenas caracteristica de la dec ada de
los sesenta por parte de los ambientalistas, sefialado por varios ataques a la
noci6n del indigena como heroe ecol6gico, de por sf una producci6n del
movimiento ambientalista, que por cierto, en aquella epoca, sirvi6 para bien.

Schwarz propone dos motivos para explicar esta tendencia en
Estados Unidos. Uno de ellos es consternaci6n, y algo de cinismo, ante los
indicios de divisiones dentro de las comunidades indigenas por propuestas
para desarrollar los recursos industriales en las reservaciones. EI otro, es el
ejercicio de los derechos indlqenas en la caza de especies amenazadas. Los
casos citados incluyen el aguila calva, la pantera de la Florida, ambas
especies cazadas para fines religiosos. Se ha criticado estas acciones no
s610 porque se tratan de especies amenazadas sino porque no se usan
armas tradicionales. Schartz sugiere que los ambientalistas se sienten
"traicionados" porque los indrgenas no cumplen con la imagen de pureza
moral que se les ha atribuido.

Se ha aprovechado esta imagen para fines bastante extrafios.
Volkman (1986) arguye que "se ha cambiado la explotaci6n econ6mica por
la ideol6gica" en las sociedades de Africa del Sur y que las politicas
gubernamentales fundamentadas en "un mito distorsionado, paralizante de
la cultura cazadora y cosechadora" en efecto socavan los esfuerzos de
estas sociedades por sobrevivir evolucionando a economras mixtas.

Se ha desplegado este mito, ingenuamente 0 cinicamente, en diversas
formas en detrimento de los intereses de los pueblos indrgenas. Se puede
reducir algunas de estas, sencillamente a la intenci6n de parte de rivales en
reclamo de los mismos recursos; par ejemplo, par parte de los cazadores
deportistas. Otras comprenden formas mas sutiles de "control por
definici6n" que trabajan para circunscribir la practice indigena 0 impedir de
antemano la posibilidad de adapter esta tradici6n a las circunstancias
cambiantes.
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3.2. EXCLUSIONES DE LA UNIDADES DE CONSERVACION.

Existen dos motivos porque los pueblos indagenas de vez en cuando
han side excluidos de algunas unidades de conservaci6n. Uno es que la
unidad se trata de un reserva de caza, para el uso exclusivo de cazadores
no nativos. EI otro es que se prohibe toda forma de caza, indiferente de
cualquier practlca anterior.

Turnbull (, 972) describe el completo colapso social ocasionado por la
exclusi6n de los Ikes de sus tierras de cacerfa en el Parque Nacional Kidepo,
Uganda. Se dijo a la tribu que se dedicara a la agricultura y se les regal6
tierra que no sola mente era totalmente inservible para ese fin sino que el
parque estaba a la vista, permitiendo a los Ikes contemplar sus animales
morir lentamente de hambre.

En Kenya, los Liangulu fueron redifinidos de la noche a la manana
como cazadorss i1egales al establecerse el Pargue Nacional Tsavo. Por
algun tiempo hablan side sometidos a regulaciones con respecto a la caza
de elefantes, a las cuales hactan caso omiso. Durante e/ apogeo del
comercio de marfil en los anos 50', muchos de los Liangulu fueron
encarcelados. Sin embargo, al invertirse la crisis ecol6gica se corrta el
riesgo de una sobrepoblaci6n, por 10 que 400 de ellos fueron puestos en
Iibertad para participar en un plan para reducir las manadas (Poole' 968).
Gomm (1974) ha planteado que la prohibici6n de caza a los Liangulu de por
sf contribuy6 a la exp/osi6n dernoqrafica de elefantes.

La exclusi6n de indrgenas de los parques y reservas parece haber sido
mas comun en todas las antiguas colonias britanlcas que en Sur America.
Inicia/mente los Massai fueron excluidos de seis parques y reservas en
Africa Oriental (Deihl 1985) y se ha propuesto muy recientemente que se
redefina laReserva de Cacerla de Kalahari como Parque Nacional como un
paso hacia el desalojo de los San que viven aur actualmente (Volkman
1986).

Un proyecto cooperativo entre el Gobierno de la India y el WWF/IUCN
.para preservar la poblaci6n de tigres ha tenido serios efectos en las
comunidades tribales. Un censo de , 972 produjo un estimado nacional de
solamente 2.000 tigres. Se lanz6 el Proyecto Tigre en 1973 con el
establecimiento de ocho reservas de tigres. Cada una conststta en un area
de amortiguamiento que rodeaba una zona nucleo en la cual estaba
prohibida toda actividad humana.

En la reserva Kanha, 40.000 personas que viven en 20 comunidades
fueron reubicadas de la zona nucleo. Los a/deanos de la reserva Betla han
perdido mucho de su capacidad de sostenimiento mientras el area
actua/mente atrae unos 20.000 turistas por afio (Earthscan , 981 ). La
reserva de 40.000 hectareas en Chenchu fue fundada en '940 pero los
habitantes chenchus no fueron perturbados sino hasta , 979 cuando la
reserva fue redesignada como Santuario de Tigres y al pueblo se Ie prohibi6
usar los recursos del area central (Supervivencia Internacional 1987a)..



23

Marshall (1984) describe una propuesta para establecer una reserva
de la naturaleza de unos 6.000 km2 en Bushmanland. Una vez Que ocurre
~sto los Ju/Wasi que residen aur ya no podran mantener sus pequefias
manadas de ganado que combinan con la horticultura, la caza y un poco de
trabajo de sueldo para que sea una economia local que vive de sus propios
recursos. Los Ju/Wasi seran obligados a trasladarse desde los pozos de
agua naturales en sus tierras actuales a usar costosos pozos cavados en las
tierras arldas al oeste. Escribiendo acerca de la misma propuesta, Volkman
(1986) menciona planes para el eco-turismo en la reserva, que incluira a los
JulWasi en su agenda. Las objecciones locales, una vez dado a conocer
publlcarnente el plan, Ilevaron a una modificaci6n calificada: se les perrnltlra
a los Ju/Wasi mantener una cantidad Iimitada de ganado, usar algunos
pozos de agua y cazar a su manera tradicional (Marshall 1984).

En el Yukon se decret6 el Santuario de Caceria de Kluane como
medida de emergencia precipitada por la matanza de poblaciones de
animales por equipos de construcci6n y personal militar Que construla la
Carretera Alaskense. La prohibici6n fue absoluta, afectando tarnblen a ·Ios
cazadores. Un estudio posterior realizado por el Consejo para los Indios del
Yukon inform6 que "La gente fue farzada a abandonar centarares de
trampas adernas de sus equipos en los campamentos de caza" (Consejo
para los Indios del Yukon 1978). Parad6jicamente, despues Que el
Santuario de Caceria se converti6 en parque nacional en 1973, a los Kluane
no se les permiti6 volver a cazar en esa zona pues tradicionalmente no la
habian usado (Hunt 1978). Fue otra aplicaci6n del "olvido generacional" .

3.3. OCUPACION CONDICIONAL EN LOS PARQUES Y RESERVAS

Enfrentadas con el hecho de la previa ocupaci6n indigena en los
parques y reservas propuestos, las agencias de conservaci6n en ciertas
oportunidades han impuesto restricciones en cuanto a la manera, apariencia,
tecnologia, y metodos permitidos en la ocupaci6n del parque. AI menos
estos constituyen esfuerzos bien intencionados para crear un espacio para la
continuaci6n de la practice tradicional. Cuando pear son versiones de la
tactlca de "control por definici6n" aprovechado con diversos fines por los
oponentes a la practica indigena.

La Reserva de Caceria de Kalahari en Botswana fue establecida
originalmente para proteger suficiente territorio como para perrnitlr a la
poblaci6n residente de San, seguir sus practices tradicionales de caza y
consecha defrutas silvestres. Por ello, se prohibi6 cualquier practlca que no
fuera tradicional. Pero cambios dentro de la sociedad San, en combinaci6n
con presiones cambiantes en las orillas de la reserva han demostrado 10
dificil que es aislar un area del cambio. La emigraci6n ha resultado en un
decrecimiento de la pobtaclon : de 5.000 en 1960 a 1.000 en '984
(Hitchcock, 1985).

EI ganado de la fincas peritericas compite por los recursos
alimenticios estacionales. Ha resultado una situaci6n crftica en cuanto a la
vida silvestre debido a la extensi6n de la ganaderia con cercas y
agotamiento del suministro de agua. Con un acceso decreciente a la tierra,
la menguante poblaci6n de San se ha hecho mas sedentaria, ha empezado a
emplear caballos para la caza y ha solicitado algunos servicios sociales.
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Estas tendencias ya no se ajustan a visrones anteriores y entre las
propuestas bajo revisi6n del gobierno se da un cambio de condici6n de la
reserva a la de parque naciona/. Esto automaticamente descalificaria la
ocupaci6n lndfqana.

EI Servicio Norteamericano de Parques Nacionales en Alaska ha
definido de antemano las practicas de .subsistencia que se perrnltlran en
nuevas parques con el fin de anticipar el surgimiento de nuevos rnetodos
para el usc de recursos: "La subsistencia consiste en tomar los alimentos
silvestres acostumbrados y tradicionales y otros recursos biol6gicos
renovables de las tierras y aguas para el consumo personal 0 familiar, no
exclusivamente para la industria 0 empresas comerciales". (Belous 1976)

Posterior a la propuesta de la Investigaci6n para el Oleoducto del
Valle Mackenzie para el Parque en la pendiente Artica del Territorio Yukon
(v~ase Secci6n 1.2.1.), Parques Canada, produjo una ponencia sobre
polftica que lncluta la definici6n de una nueva categorfa de area de
conservaci6n "parques salvajes nacionales" que permitirfan la ocupaci6n
indfgena:

Se les garantizarfa a los pueblos nativos el derecho de seguir usando los
recursos tradicionales dentro de los parques salvajes nacionales donde
tradicionalmente ban vivido a nivel de subsistencia.

Parques Canada 1978

Las discusiones abarcaron rnucno debate sobre el significado de
"tradici6n" y "subsistencia" perc no se lIeg6 a ninguna conclusi6n
satisfactoria y la polftica final descart6 la idea de parques salvajes y fue
ambiguo con respecto a la espinosa cuesti6n de la subsistencia:

Se dara garantlas para permitir la continuaci6n de ciertos usos tradicionales de
recursos por la gente local durante una 0 dos generaciones cuando tales usos
sean parte integral de la forma de vida local y cuando no exista ninguna
altemativa fuera de los Ifmites del parque.

Parques Canada 1979

Esta polrtica poco comprometedora se puede apliear de modo
selectivo para excluir tecnologfas no deseadas como rifles 0 "carros para
nieve" . A menudo se justifiean las objeciones a estas teenologfas dlclendo
que permiten a los indfgenas tomar mas animales que con las tecnologfas
tradicionales.

Una justifieaci6n alterna es que esto no satisface las expectativas
visuales de las personas que visitan el parque. Un comentario de la nueva
polttlca insinua la segunda:

Se puede permitir actividades selectivas, que son de valor cultural para
representar ante las visitas relaciones entre el hombre y la tierra dentro del
parque como parte de su experiencia.

Parques Canada 1979
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Por otro lado, hay insistencia en que la tradici6n debe tener
continuidad; y por otro lade se evita la posibilidad de cualquier cambio que
puede ser vital para la evoluci6n de la tradici6n. Esta clase de regulaci6n
tiene dos motivaciones vinculadas: una es de brindar un espectaculo
rornanttco: el otro, de excluir de manera progresiva el uso indigena de la
tierra a medida que se evoluciona mas alia de la forma tradicional aprobada
o conforme otras presiones sociales y econ6micas que provocan a las
comunidades indigenas a abandonar el parque.

En Alaska, una variante de esta tactlca de control por definici6n ha
consistido en aprovechar 10 que se ha IIegado ha conocer como el problema
de la subsistencia. Esto esencialmente se trata de la competencia entre las
sociedades nativas y no nativas por los recursos animales.

3.4. EL TEMA SOBRE LA SUBSISTENCIA

La estrategia empleada por los interesados en la caza como deporte
en Alaska consiste en rechazar los reclamos de sus rivales indigenas a los
recursos animales con base en sus derechos indigenas. Aunque el Decreto
de Acuerdo sobre Reclamos Nativos de Alaska (ANCSA) estimul6 la noci6n
de la propiedad privada, en explicita promoci6n de corporaciones privadas,
los deportistas han promovido la idea de la pertenencia comun de los
recursos de la tierra, asr como la de sus violados derechos, en busca de sus
propios intereses. Asi "los deportistas urbanos pueden decir que los
animales pertenecen a todos y que la divisi6n segun Irneas raciales no es
constitucional" (Tundra Time, enero 1978). Una comisi6n gubernamental de
planificaci6n coment6 que "probablemente no existe una cultura nativa pura
en Alaska. Por tanto, no estamos hablando de la perpetuaci6n de una
cultura; estamos hablando de la perpetuaci6n de un estilo de vida". (en
Reardon 1978). EI objetivo aqur es de ensanchar el acceso no nativo a los
animales de caza asignando prioridades con base en el "estilo de vida". En
este sentido dijo el Senador Estatal Gavel:

"Creo que se debe definir la subsistenciaa partir de la dependencia economica,
lugar de residencia, y el estilo de vida tradicional del usuario. Las definiciones
de preferencia con base en la raza 0 el origen ~ico son innecesarias."

Tundra Times, enero 1978

EI tema de la subsistencia ha ido acompaiiado de un proceso sutil de
redefinici6n de los derechos indrgenas de caza, antes auto-evidentes pero
posteriorrnente consagrados en tratados de indrgenas como parte del
paquete de compensaci6n. Estos derechos se convierten paulatinamente en
"privilegios· y su ejercicio ya depende de ciertas calificaciones. Este
proceso queda patenteen las disposiciones para establecer nuevos parques
nacionales bajo el ANCSA:
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La Secretada haee una importante distinei6n entre derecho y privilegio con base
en la disposici6n del ANCSA en el sentido de que quedan abolidos todos los
reclamos indlgenas sobre derechos de eaza y de pesea. Ni los nativos ni no
nativos tienen base legal para reclamar un derecho a realizar aetividades de
subsistencia en la tierras de los parques. No obstante, a los residentes
ealificados se les concedera el privilegio de llevar a cabo practicas establecidas
dentro de los nuevos parques creados eonforme al ANCSA..

Belous 1976

La polernlca sobre la subsistencia se reduce esencialmente al acceso a
los recursos, y no al impacto de la caza, EI efecto es la reducci6n del uso
indfgena generalizando el acceso. EI objetivo de algunas campefias para la
preservaci6n de animales, por contraste, estimulan la eliminaci6n de todo
uso, aunque algunas organizaciones que realizan estas carnpafias afirman
que "la subslstencia autentlca" queda exenta de sus intenciones.

3.5. CAMPANAS PARA LA PRESERVACION DE ANI MALES

Hist6ricamente el movimiento para la protecci6n de animales se ha
preocupado por comportamientos hacia animales que se usan comunmente
en la .agricult ura, las investigacionesy la recreaci6n, perc ultirnarnente, su
alcance se ha extendido a algunas poblaciones de animales silvestres, en
especial a los animales cuyos productos se venden a parses industrializados.
En esta area tarnblen estan activos los grupos preservacionistas de animales
que no se considerarran defensores de los derechos de los animales
domesticos,

Esta convergencia de intereses da cuenta de varios cambios en
objetivos y estrategias durante los ultlmos afios, siendo los mas
significativos el cambio de la meta principal del control de la explotaci6n de
animales a su total eliminaci6n. EI exito de las carnpafias en contra de la
caza de ballenas y focas ha convencido a algunos grupos que la (h'istoria
esta de su lado.

Las organizaciones principales en esta carnpafia en contra de la caza
de ballenas y focas, Greenpeace y Sea Shepherds, han tenido ~xito donde
las organizaciones establecidas no s610 hablan fracasado, sino aseverado
que el exito polttlco no era factible. Y esto se logr6 \alterando actitudes
publlcas con respecto a la matanza de ballenas y focas y aprovechando este
cambio de sensibilidad para eliminar el mercado. .

Con los aciertos de las campafias defensoras de ballenas y focas ha
cobrado impulso el cambio general desde estrategias de la caza controlada
hacia las que pretenden prohibirla del todo. EI asunto principal ya no es el
peligro de extinci6n, pues esto contempla la reanudaci6n de la caza una vez
repuesta la poblaci6n. La historia reciente de la Comisi6n Internacional para
la Caza de Ballenas (IWC) refleja precisamente estas tendencias.
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La IWC sa estableci6 originalmente para asignar cuotas entre las
principales naciones cazadoras de ballenas para arreglar disputas y hacer
cumplir las medidas proteccionistas donde las especies 0 poblaciones de
ballenas se consideraban amenazadas. A medida que cada vez mas
especies de ballenas se han visto amenazadas desde los 60', la organizaci6n
ha tenido que modificar su foco del manejo, unicamente para incluir la
protecci6n.

5e ha alcanzado esto a traves de carnpafias publicas y la modificaci6n
organizativa que concede a naciones que no participan en la caza de
ballenas el derecho al voto dentro de la IWC. Va para al ano 1982, el foco
proteccionista dentro de la IWC habra cobrado suficientefuerza como para
introducir una prohibici6n total de la caza comercial de ballenas que, con
desviaciones temporales de algunos miembros indignados, pareciera que
perrnanecera en vigor indefinidamente.

AI convertirse esta victoria en posibilidad concreta, la IWC comenz6 a
centrar su atenci6n en 10 que se define como la "caza indrgena de ballenas"
que anteriormente habra estado exenta de las carnpafias lanzadas en contra
de la industria ballenera comercial. EI foco principal era la caza de ballenas
marsopas por parte de los Inuites en Alaska. La controversia que result6 es
de gran lnteres, no s610 por la publicidad que recibieron los diferentes
intereses y motivaciones, sino porque la controversia en sf precipit6 la
colaboraci6n entre los cazadores y administradores que parece tener mas
posibilidad de prolongar la caza de ballenas de los Inuites que ponerle fin
(vease 4.2.1.).

EI exito de la protesta internacional contra la caza de focas ha
intensificado la carnpafia en contra del comercio de pieles. La camparia
anterior buscaba prohibir el uso de trampas que prensaba las patas por creer
que serfs polfticamente imposible abolir totalmente la tramperra. Pero ya no
se reconoce esta Iimitaci6n y sa ha generalizado los objetivos para incluir
todo comercio de pieles. Los efectos sobre los cazadores Inuites por el
colapso de mercado de focas, adernas del anuncio que se preparaba un
destino similar para el mercado de pieles, fueron directamente responsables
de la creaci6n de la lSI (Indigenous Survival Internacional) 10 que finalmente
lIev6 a la participaci6n directa de la lSI en la Estrategia Mundial de
Conservaci6n.

3.6. OBSERVACIONES FINALES

A diferentes grados por todo el mundo, exlstsn tres causas
principales por la divergencia entre los intereses de los pueblos indrgenas y
ciertos intereses conservacionistas:

1. La competencia por parte de cazadores deportistas no nativos,
anteriormente manifestada mediante expulsiones de reservas de
caza, que hoy dra tarnblen se evidencia por ataques al principio
y ejercicio de los derechos indrgenas a la caza.

2. Preocupaci6n por parte de las entidades del manejo de la vida
silvestre que los indrgenas puedan ejercer sus derechos sobre la
caza sin importarles los efectos sobre las poblaciones de
animales.
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3. La necesidad de sostener una imagen poderosa y simb6lica que
los Parques Nacionales han adquirido como la antttesls de la
explotaci6n comercial de los recursos naturales y que no puede
admitir ninguna desviaci6n par la imagen primitiva de las
sociedades indrgenas.

~

Cuando una delegaci6n indrgena present6 su caso a la comunidad
conservacionista internacional en la reuni6n del CITES convocada en
Botswana en 1983, se alarmaron algunos conservacionistas potencialmente
comprensivos, par el vigor can que los delegados afirmaban sus derechos
para la caza. Durante los siguientes cinco afios, esta tactlca ha sido
sustituida en forma callada par una insistencia en la prioridad de acceso
sabre un rendimiento reconocido como sostenible. Esta adaptaci6n se
expresa en la propuesta de la 151 para una enmienda a la WCS que califica el
ejercio de los derechos en funci6n de la conservaci6n de especies, como
tamblan permite a otros usuarios participar de los recursos, una vez
satisfechas las necesidades de los indrgenas:

Los recursos que se compartan con los grupos de usuarios no indfgenas deben ser
asignados con base en la prioridad del usuario, dando la prioridad mas alta a los usos de
subsistencia, Se debe establecer un nivel garantizado de rendimiento por y para los
grupos nativos de subsistencia para satisfacer las necesidades basicas hasta donde 10
permitiera el tamaiio y ritmo de reposici6n de la poblaci6n sacrificada. La asignaci6n
entre los usuarios nativos debe corresponder a la comunidad indfgena. Si la producci6n
sostenible es suficientemente alta como para exceder la asignaci6n fijada para los
usuarios de subsistencia, el excedente se puede compartir entre los grupos nativos y
otros usuarios para fines comerciales y recreacionales. Si la poblaci6n esta tan reducida
que no es posible sostener ninguna produccion, desde luego no se debe tomar ninguna
cantidad de laespecie en cuesti6n.

lSI 1986
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4. LOS INDIGENAS Y LA CONSERVACION

4.1 . INTRODUCCION

Este capitulo incorpora varios ejemp!os recientes fuera de America
Latina donc!e pueblos indfgenas y conservacionistas han lIegado a alguna
forma de acuerdo, manifestado, por ejemplo, en un area de conservaci6n 0
esquema de investigaci6n 0 manejo. Las formas que han tenido mas axito
tienen un aspecto en comun: la precondici6n de alguna medida de
autonomfa, arreglo a un reclamo por tierras 0 posesi6n tradicional, en forma
de tttulo legal.

Esto no constituye una lista exclusiva. Existen otros ejemplos de
diversas formas de acercamieno entre los conservacionistas y las
sociedades indrgenas. En 1889, por ejemplo, los ancianos Maori de Ngati
Tuwharetoa donaron tierras para el primer parque nacional de Nueva
Zelandia en Tongariro. Esto fij6 un precedente en cuanto a la donaci6n de
tierras para parques y reservas edemas de acuerdos formales sobre el uso
permanente por parte de los pueblos indfgenas de algunos recursos
protegidos. Actualmente, el gobierno y grupos de Maori colaboran en el
establecimiento de "reservas tribales" en tierras desocupadas de los Maori
donde la utilizaci6n se recursos se dara bajo un regimen adecuado de
conservaci6n (Clad 1985).

Los parques nacionales en parses europeos con frecuencia incluyen
zonas de agricultura tradicional, fijando ast un precedente para la inclusi6n
de la crta de renos por parte de los Sami, combinada con un grade limitado
de caza y pesca. EI Parque Nacional Linnansaari en Finlandia, tiene planes
para recrear una finca de subsistencia, imitando las de hace un siglo,
dedicada,entre otras cosas, a la preservaci6n de animales y plantas de
aquellos tiempos, que de otro modo estarfan extintos.

Kovacs (1985) describe el efecto que los reclamos seguidos han
tenida en la posici6n de Parques Canada con respecto a los pueblos
indfgenas a medida que la instituci6n que naci6 como resultado de los
decisiones a favor de los indrgenas han fortalecido su posici6n en las
negociaciones. La decisi6n en beneficia del reclamo de tierras por parte de
los Inuvialuit prepar6 el terreno para un papel fuerte de los indrgenas en el
parque Yukon Norte, el area originalmente propuesta por el Informe de
Investigaci6n para el Oleoducto del Valle Mackenzie.

Parques Canada esta a punto de anunciar un convenio para crear el
Parque Nacional de South Moresbye en una parte de las islas Queen
Charlotte, la cuat ha originado una importante controversia por la tala de
arboles durante varios afios. Como parque de reserva es sujeto a reclamos
por tierras que actualmente reclaman los Haida. EI ministro de parques ha
declarado que :
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Cuando se establece un parque nacional como reserva, todos los legftimos
intereses del pueblo haida se reflejaran en el mism disefio del parque. He
indicado que veo un papel directo para los Haida en el manejo del parque, y no
8610 como vigilantes mal pagados 0 guardas de caminos 0 gufas, sino como
dirigentes en la proteeci6n y la articulaci6n de los valores del parque.

Hansard, 14 de mayo 1987

4.2. INVESTIGACION Y MANEJO AMBIENTAL

4.2.1. Comisi6n Ballenera de los Esquimales Alaskenses

En 1976 la Comisi6n Internacional para la Caza de Ballenas (IWC) se
enter6 por la delegaci6n Estadounidense que la poblaci6n actual de
marsopas en el Pacifico norte era estimada en unas 1.200 y que, de
repente, habra aumentado el numero de ballenas alcanzadas y muertas por

. arpones explosivos. Se plantearon dos motivos: mayores ingresos del
desarrollo petrolero que financiaba mas personal; una reducci6n en la
alternativa aJimenticia principal: la manada de carlbu del Artico noroeste
(Langdon 1984).

Mientras que la delegaci6n Estadounidense se abstuvo, la IWC revoc6
la exenci6n acostumbrada para la caza indrgena de ballenas marsopas e
impuso una prohibici6n total que entraria en vigencia en 1977. La
comunidad ballenera de esquimales Alaskenses respondi6 con medidas
judiciales haciendo valer sus derechos indigenas para la caza de ballenas a
nivel de subsistencia. A traves de los pr6ximos meses la comunidad
ballenera tom6 una serie de iniciativas que, finalmente, lIevarona una
resoluci6n de la crisis. Se cre6 la Comisi6n Alaskense Esquimal para la
Caza de Ballenas (AEWC = Alaska Eskimo Whaling Commission) y se Ie
encomend6 tres misiones (ibid):

Garantizar que se conducirfa la caza de ballenas en la forma
tradicional y no de una manera irracional.

Comunicarle al mundo exterior la importancia cultural y nutricional de
la caza de ballenas marsopas.

Promover la investigaci6n clentffica con el fin de asegurar la
permanente existencia de la ballena marsopa sin molestar
innecesariamente a la comunidad Esquimal.

La AEWC form6 una Junta de Asesoria Cientrfica al descubrir que el
gobierno estadounidense no tanfaen vigencia ningun reglamento en cuanto
a la ballena marsopa, por 10 que procedi6 aelaborar uno y presentarlo a la
IWC. EI reglamento de la AEWC propuso una cuota, medidas para inscribir
los capitanes balleneros y las regulaciones en cuanto a las armas a usar y el
comportamiento adecuado para la caza. EI debate continu6y sobre el
tamafio de la cuota pera en principio se acept6 la propuesta y no hubo
prohibici6n total.

Desde 1980 la Junta de Asesoria Cientifica ha organizado una serie
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de cuatro conferenciasinternacionales sabre ta marsopa V ha administrado
un programa de investigaci6n anual con un coste de $1 mill6n, la mitad del
cual procede de fuentes nativas. La junta tarnolen ha colaborado can
bi610gos sxternos en metodos mejorados para lIevar a cabo censos. Los
resultados han corroborado afirmaciones de los balleneros Inuites en el
sentidode que la cantidad existente de ballenas marsopas excede la
estimaci6n de 1.200 que en parte precipit6 la controversia.lnspecciones
sucesivas han revelado poblaciones cada vez rnavores: 2.250 en 1979,
3.900 en 1983, 4.417 an 1985.

L& metodoloqfa de conteo empleada anteriormente dependfa de contar
las marsopas desde la orilla del hielo adherido a la playa mientras las
ballenas pasaban por sensores abiertos. Los balleneros Inuites, observando
las grietas en el hielo por Jas que las ballenas respiraban V oyendo su
respiraci6n, concluyeron que las marsopas continuaban desplazandose aun
despu6s de formarse hielo nuevo. Tambi6n observaron que la rutas de
migraci6n pasaban por alta mar, fuera del alcance de la vista desde la orilla
del hielo. lnspecclones hechas desde el aire confirmaron ambas
afirmaciones y revelaron que las ballenas pasaban hasta 300 km de la tierra
(Freeman 1988).

4.2.2. La Comisi6n Esquimal para la Caza de Morsas

Despues de la controversia en torno a la caza de las marsopas pronto
sigui6 otra sobre la caza de morsas, s610 que esta fue complicada por un
elemento comercial relacionado con la creciente demanda del marfil de este
animal.

La Lev de Protecci6n de los Mamrferos Marinos (MMPA = Marine
Mammal Protection Act) de 1972 prohibi6 el comercio de productos de
mamiferos marinos perc sllo permiti6 como medio de subsistencia para los
natives. trueque y la fabricaci6n de objetos artesanados, siempre y cuando
6sto no puslera en peligro la poblaci6n. Para el ano 1976, el precio del
marfil de morsa en el mercado negro habra triplicado, perc generalmente se
creia que la poblaci6n de este animal estaba sana y creciendo. A pesar de
esta situaci6n, Alaska argument6 que las autoridades federales no habtan
hecho nada para impedir el comercio ilegal, asumi6 responsabilidades de
control bajola MMPA e impuso cuotas sobre las comunidades que
particlpaban en la caza de morsas.

En 1978 estas comunidades siguieron el ejemplo de la AEWC y se
estableci6 la Comisi6n Esquimal para la Caza de Morsas (EWe = Eskimo
Walrus Commission). Sus objetivos eran desarrollar planes de manejo que
representaran el interes nativo e integr6 la subslstencia con otras formas de
utilizaci6n, para entrentar el problema de la caza iIIcita de la morsa V el
comercio dentro de la comunidad indrgena. Se form6 un cornlta tecnlco
para informar sobre el asunto V la practice tradicional.

EI 1981 agentes federales de Estados Unidos se apoderaron de mas
de medio mill6n ded61ares en colmillos y arrestaron 20 personas en cinco
estados. La EWC asever6 que loos precios inusitamente altos ofrecidos en
esta operaci6n dlsefiada. para atrapar a los culpables habra seducido
cazadores que nunca antes habran infringido la ley.
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La ausencia de medidas para hacer respetar la ley inici6 la
controversia dentro de la comunidad de cazadores de morsas. Algunos de
los mas viejos estaban preocupados porque la caza no se hacta con fines de
subsistencia mientras que los mas j6venes estaban mas a favor de la caza
deportiva. Algunos cazadores se oponfan tanto a la EWC como a las
agencias gubernamentales. Pero sobretodo, la dependencia en el
cumplimiento voluntario y no la coerci6n, result6 una estrategia distintiva
para alcanzar una practice conservacionista adecuada.

4.2.3. Juntas para el Manejo del Carlbu

En la misma epoca en que se discutlan las polemlcas alaskenses sobre
la caza de marsopas y morsas, surg6 otras sobre ei carlbu en el Artico
Canadiense. Hasta haee poco, la relaci6n entre cazadores y bi610gos era
caracterizada por una especie de rivalidad en cuanto qulen posera autoridad
sosbre los animales silvestres. Es interesante observar Que se hizo
alcanzable una resluci6n al tratar el asunto como un problema esencialmente
de percepei6n y de eomunicaci6n. Los bi61ogos del gobierno descrlbfan la
situaei6n de la siguiente manera:

Dentro de la retorica de la poHtuca nortefia hay una descripcion de los Inuites y el
indigena en general como conservacionistas naturales, y como legitimos custudios, de
sus propios recursos silvestres. Segl1n este argumento, el administrador de la vida
silvestre capacitado en el sur es innecesario y frecuentemente se convierte en obstaculo,
E1 administrador de la vida silvestre, por otro ·1000, ha menudo describe al nativo
norteno como miope y egofsta, y el culpable de las decrecientes poblaciones en la vida
silvestre. Este choque de puntos de vista es sintomatico del hecho de que nuestra etlca
conservacionista fundada en Europa en el Siglo XVI, es relativamente nueva para el
cazador del Caribu que vive en tierras donde este animal es la unica fuente de
subsistencia para los indigenas...

Simmons et al 1989

EI punta central de esta controversia era 18 reducci6n en numero de
las manadas de cariou Kamiruriak, como 10 indicaban los censos aereos,
Las estlmaclones eran: 150.000 en 1955, 63.000 en 1963, 44.000 en
1977, 39.000 en 1981. Con base en esta tendencia los bi610gos
pronosticaban 27.000 para el afio 1982.

AI prafundizarse la polernlca, se lIam6 a un asesor para tratar el
asunto como un problema de comunicaci6n. La hizo vallendose de tecnlcas
de video para exponer a ambos bandos la perspectiva opuesta. Este
esfuerzo result6 en la formaci6n de las Junta de Manejo Conjunto para las
manadas de kaminuriak.

Esta Junta fue establecida justo antes de Que se analizaran los
resultados del censo de 1982. Estos revelaron Que el lugar de
alumbramientom, la base de los censos del carlbu, se habra trasladado hacia
el oeste y las estimaciones para 1982 ascendieron A 134.000 en lugar de
los 27.000 Que se habra estimado. Esta investigaci6n abri6 el camino para
nuevas rnetodos de conteo usando fotogratras aareas que desde entonees
han producido cifras aun mayores.
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En 1983 . ta estimaci6n ' ,fotografica; era de . 230.000, cifraque .parece
mantenerse estable desde aquel ano. ' · . :: ' ', ,-, ' r ,

Estos resultados -allv laron .las .tenslones justo.ccuando .la' Junta de
Manejo del Cartbu daba inicio a sus labores. . Esta f6rmula polftica, propene
investigaciones e imparteInforrnaclonen.Ia forma de..unpertodico bilingue
que circula a todas -Iasresidencias. Han ,seguidoesteejemplo otras juntas
responsables de las mas importantes rnanadasde caribu -enCanada;: la de
Beverly yla de Porcupine. - ,' ; - ..-, .. . ' ,' i ' . ' " . .

. . . .-':.' . . ". ! .",. "; . . : ." . . ~ . , '. ".~: • # . "

. Actualmente '. hay ; un esfuerzo ' intergubernamental · t endient e - a
internacionalizar la junta para la manada Porcupine, cazada poria comunidad
indlgena de Old Crow en Canada (vease 2.2.) y comunidades relacionadas
de los kutchin en-Alaska donde el pasto invernal 'd e lamanada forma parte
del Refugio de Vida Silvestre ,del art ico. La idea no es nueva. En 1978 las
comunidades del Yukon 'y Alaska se reunieron en Old Crow para elaborar
una propuesta paraun sistemainternacional ·de manejo de .vesta .. Indole
(Gwitcha ., Gwitchen r: Ginkhve . 1978) perc ninguno ,de los -: gobiernos
respondi6 can lnteres. Ahara, las autoridades canadienses estarrlistas para
entrar en acci6n pero la posibilidad de extender la exploraci6n petrolera al
Refugio de Vida Silvestre del Artico ha hecho que ' los alaskense sigan
aplazando cualquier decisi6n.

4.2.4. EI Centro d~ lnvestiqaclones Makivik

EI Centro de Investigaciones . Makivik surgi6 , del Acuerdo de
Reclamaci6n de Tierra de los lnuites (el AcuerdoJames Bay, 1975) perc no
fue sino hasta en 1982 que se establecieron las instalaciones de
investigaci6n en Kuujjuac en el Artico de Quebec. Sus objetivos son:

Desarrollar la capacidad cientfficay de investigaci6n indfgena. .Indentificar,
iniciar y llevar a ' cabo proyectos de investigaci6n/manejo de la vida silvestre
que respondan a las necesidades e intereses de.los. Inuites e incorporen el saber
tradicional y local sobre el medio ambienter.

Coleccionar, analiza! y divulgar infonnaci6n cientffica y tecnica a los Inuites,
que resultan de las investigaciones que se llevan a cabo en el norte de Quebec.

Proporcionar una base de operaciones para la capacitaci6n y ensei'ianza de los
Inuites en Quebec en la investigaci6n y el manejo de la vida silvestre.

Funcionar como centro de infonnaci6n1documentaci6n en asuntos de
investigaci6n1manejo de la vida silvestre.

Centro de Investigaciones Kuujjuac 1987

Los proyectos de investigaci6n actuales incluyen el monitoreo de la
pesca de subsistencia y comercial, estudios anivel de la comunidad de
capturas por cazador, evaluaci6n de lasexistencias de salm6n, censos de la
beluga (ballena blanca), fisiologfa del caribu y estudios de las poblaciones de
patos (eider). Se ha producido un manual bilingue (Inukitut e Ingles) de
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manejo para aj pates, fuente tradiciona' de plum6n en toda la zona norte de
Quebec (Centro de Investigaciones Kuujjuac. sin fecha).

EI Centro tambi6n ha dado origen a metodologi'as para estudios
basados 8R-comunidades. en las cuaJes se taman V registran datos a largo
plaza. Esto ha producido informaciOn valiosa sobre los cambios estacionales
en los patrones de usa de recursos V ha permitido a los 'nuites en Quebec
del norte a mapear V codifiear su retatiOn con la tierra. Asi estan en la
capacidad de responder ante las propuestas de desarrollo con datos
concretos en forma inmediata sobre la prktica extstente.Los Inuites en Sa
region de Baffin han adaptado estasmetodologias para sus estudios de
rendimientos.

EI personal permanente incluye dos instructores cientCficos para
capacitaciOn no Inuites V tres administradores/t~cnicos Inuites. EI
laboratorio ha capacitado j6venes Inuites para asumir las responsabilidades
de trabajo de campo. anciUsis de laboratorio y cartografi'a. EI Centro tiene
planes para su expansion bajo un nombre nuevo, el Centro de
Investigaciones Kuujjuac. .

4.2.5. Centro de Investigacions Articas, Prond Inlet

Esta unidad de investigaciones privada no fue fundada por los Inuites
sino por un cientifico emprendedor que decidi6 desarrollar un plan para
capacitar V emplear a ios Inuites para recoqer V procesar datos sObre el
ambiente. EI idioma empleado para la instrucci6n V operaci6n es el Inuktitut.
EI trabajo se centra en los estudios realizados en Lancaster Sound. .

EI centro ·ha tenido ~xito a nivel tanto econernico comuncional,
recogiendo y entregando datos sobre el medio ambientea agencias
gubernamentales y a compailfas de exploraclen de hidrocarburos. La
mayorra del trabajo de campo esta a cargo de un pequefio equipo Inuit, y la
unidad ha demostrado no solamente Que semejante capacidadse puede
desarrollar en un lugar remoto de una comunidad artica sino que puede
lIegar a ser una floreciente empresa econ6mica. Durante un pertodo reciente
de 40 meses el centro obtuvo mas de treinta contratos para la recolecci6n
de datos que valian en total mas de $400.000 (Poole 1982).

4.2.6.Conservaci6n Indigena en la Regi6n del Pacifico

Chapman (1985, 1987) presenta un analisls interesante de los
factores que afectan la evoluci6n de los sistemas tradicionales de rnane]o de
recursos y sus implicaciones para la integraci6n de estos sistemas con el
enfoque cientifico occidental. Se examinan las influencias ambientales en
funci6n de la disponibilidad de recursos, Is pronosticabilidad ambientat y la
"extremidad". Se filtra la influencia de tales factores por la forma en que la
sociedad percibe su medio ambiente tal como ocurre con toda su realidad.

Chapman tarnblen hace una distinci6n entre los rnetodos intencionales
y los involuntariosde la conservaci6n tradicional de recursos y cuestiona la
suposici6n que los sistemas de manejo indigena son invariabJemente
conservacionistas . Algunos sistemas tabu tienen el prop6sito de reforzar la
autoridad polttlca y su e1ecto conservacionista es casual. En las sociedades
polinesias y mlcronesias donde el mando politico es hereditario.el caudlllo 0
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el sacerdote podran ejercer su autoridad poniendo tabiies sobre
determinadas fuentes alimenticias. Asf tiene un lnteres personQLel no utilizar
algunos recursos: un atributo admirado en cfrculos occidentales.

Chapman eontrastaeste papel de "contralor" con el que ha surgido
del sistema de liderazgo "Hombre Grande" de Melanesia, donde los Ifderes
dan prueba de sus aptitudes demostrando y defendiendo constantemente su
valor. Puesto que esta demostraci6n depende en parte de la acumulaci6n y
distribuci6n de recursos, el Hombre Grande no tiene incentivo alguno para
dejar los recursos sin explotaci6n. Chapman plantea que este segundo
sistema se presta mas al desarrollo empresarial de los recursos que de su
conservaci6n.

Polunin (1985) ha investigado controles tradicionales sobre el uso de
recursos marinos en Indonesia, que podrfan haber tenido un efecto
conservacionista. EI destac6 tres categorfas generales de restricciones: la
prohibici6n absoluta durante un determinado perfodo, el uso restringido a
cierto individuo 0 grupo, el uso abierto a los que esten dispuestos a pagar.
En algunas areas. el autor describe una tradici6n de concesiones de
recursos.

Obviamente, existen otros motivos aparte de la conservaci6n para
Iimitar la explotaci6n de recursos por otras personas 0 comunidades. Pero
Polunin sefiala que se sabe muy poco acerca del origen y prop6sito de tales
regulaciones y, de hecho, el grado en que siguen funcionando. Con la pesca
excesiva, lIegando a ser un serio problema en la regi6n, y con crecientes
tensiones entre los pescadores tradicionales y los mecanizados, ~l sugiere
que sedebe investigar sistemas de autoregulaci6n locales antes de imponer
restricciones desde lejos.

Klee (1985) analiz6 una amplia gama de practices de explotaci6n de
recursos en las Islas del Pacffico Sur en funci6n de si su efecto
conservacionista se podfa entender como intencional 0 fortuito:

Se conservaban los recursos marinos con practicas clara mente
reconocidas como el uso de una persona a cargo de la vigilancia de los
recursos pesqueros, la restricci6n sobre la pesca de algunas especies, la
restricci6n del nurnero de pescadores en un arrecife en un momenta dado, la
conservaci6n de mariscos mediante barreras y viveros para criar peces, la
preservaci6n de alimentos mediante la desecaci6n al sol, el ahurnado, el
salado, y empleando un sistema de tabus can el fin de restringir, y un
sistema de multas y castigos para los infringidores.

Practices que claramente son fortuitas que conservaban 10s recursos
acuatlcos consistran en la restricci6n del consumo de ciertos alimentos a
determinadas clases sociales, sexos 0 clanes, la prohibici6n de pescar al
morir un personaje importante y la prohibici6n para las mujeres de ciertos
tipos de pesca.

ibid
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4.3 LA . PARTICIPACION INDIGENA EN EL MANEJO DE UNIDADES DE
CONSERVACION

4.3.1. Papua, Nueva Guinea

Eaton (1985) compere el grade de correspondencia entre varias
categorras de 4reas de conservaci6n y 81 sistema acostumbrado de tenencia
de tierra que se aplica en un 97% en Papua, Nueva Guinea. Se destacan
dos categorras al respecto: refugio de fauna silvestre, y parques nacionales.

Con el manejo de refugios de fauna, la tierra permanece bajo un
sistema de tenencia tradicional y los duefios pueden nombrar su propio
comit~ de manejo y hacer sus reglas para controlar la caza, Esto obviamente
se asemeja a los sistemas del Pacffico Sur mencionados anteriormente, y el
reglamento promulgado para el primer refugio, Tonda, impuSo restricc!ones
y tij6 un sistema de cuotas para los cazadores no nativos.

Hasta la techa se han establecido trece refugios. Esto se ha logrado
con una relativa tacilidad pues no ha habido problemas en la transferencia
de propiedades. Adernas, un manejo flexible permite ajustar los reqlarnentos
a casos especfficos. Eaton sefiala, sin embargo, que aunque los refugios se
han mostrado muy eficaces en el control de las actividades de los visitantes,
no siempre es asr con los duefios de propiedades.

Eaton subraya que la actitud de los duefios tradicionales es bastanie
practlca con respecto a las areas de conservaci6n y comparan el
rendimiento potencial de estas can elrendimiento poslble de formas mas
dr~sticas de aprovechamiento de recursos.Esto suscita la duda en cuantoa
la cantidad de indemnizaci6n que deben recibir par los ingresos que pierden
al permitir que sus tierras se designen como parques 0 reservas.

4.3.2. Los Parques Nacionales Kakadu y Coburg, Australia

Estos dos parques han resultado de negociaciones en reclamos por
tierras entre la poblaci6n indfgena del Territorio Nortefio y el gobierno. Los
indfgenas buscaban urgentemente estas negociaciones al sentir presiones
par la explotaci6n de uranio y el turismo en masa (Hill 1983). Bajo el
acuerdo que se produjo,se concedieron primero las tierras a los indfgenas y,
6stos a su vez, las alquilaron para parques. Weaver (1984) considera que
este arreglo de conceder tierras que luego se alquilanera una condici6n del
acuerdo.

Estos acuerdos estipularon procedimientos para Is participaci6n
indfgena en la polftica y planificaci6n de los parques, asl como capacitaci6n
y ernoleo para la gente local.Adlclonalrnentevse invitarfa a regresar a los
indfgenas que y vivran fuera del parque. Fox (1983) informa quecuando se
decret6 Kakadu en 1979 unicamente el 20% de los duefios indfgenas vivfan
aJlf; despues de tres anos la proporci6n habra subido a 75%.

Coburg queda mas remote y es un parque mas pequefio, 220.700
hsctareas. Del personal de 8 personas, 4 son indrgenas. En total 43
indrgenas viven dentro del parque, en tres colonias ubicadas en el limite.
Los salarios que reciban constituyen su fuente principal de ingresos. Las
actividades de subsistencia incluyen la caza del dugong (una especie de



37

manatO y la tortuga.

Kakadu es mucho mas extenso, 614.400 hectareas, y existen planes
para agregar las tierras de "Stage III" que no pertenecen enteramente a los
indrgenas, 10 cual aurnentara el tarnafio a 1.300.000 hectareas. Del personal
de 29 personas, 8' son indrgenas.

EI uso de Kakadu es bastante mas amplio que el de Coburg,con
150.000 dlasde visitantes en 1983, y planes para invertir $70 millones en
el desarrollo adicional de infraestructura recreacional en preparaci6n para un
aumento de un 20% de visitantes. Este aumento turtstico preocupa a los
residentes indrgenas. Tambien sienten recelo por la posible explotaci6n del
uranio, sobre todo en las tierras destinadas a incluirse en el Stage III.

Desde el punto de vista funcional, el parque parece satisfacer los
objetivos de reforzar la protecci6n de tierras indfgenas a la vez que permite
12 participaci6n indrgena en al manejo y el ampleo. Weaver (198~) describe
un personal comprometido, consciente de que forma part'~ de un
experimento y mantiene un enfoque flexible. A pesar de los problemas de
desarrollo, el progreso alcanzado ha side bastante alentador como para
adopter al Parque Kakadu comomodelo para tres areas de conservaci6n
similares actualmente en la etapa de propuesta.

Empero, a nivel de gobierno estatal, parece existir obstaculos en la
aplicaci6n general de estos modelos. A pesar del apovo del Servicio
Australiano de Parques V Vida Silvestre, el Gobierno del Territorio Nortefio
ha intentado disminuir el poder de los Comites de Manejo Local,
establecidos para re presenter el lnteres indrgena, al nivel de asesor (Land
Rights News, 1987). En Australia occidental, el enorme Parque Nacional
Rudall de 1.569.400 hectareas no ha sabido brindar seguridad para
doscolonias perltericas donde residen 250 indfgenas. Australia occidental
abri6 Rudall a la minerfa poco despues de ser decretado como parque
nacional (Graham 1987).

4.3.3. EI Proyecto de Conservaci6n Annapurna, Nepal.

Nepal depende de la lena para el 87% de su sumistro de combustible.
Segun los rndices actuales de de forestaci6n, los bosques del pars se
aqotaran para finales de los 90 (Chaudhary1985). EI desarrollo sin controles
en cuanto a la agricultura V la hidroelectricidad son las causas principales de
la tala de arboles pero en algunas zonas las exceden los impactos de la
industria turfstlca, especfflcarnente el excursionismo y el alpinismo.

EI turismo ha venido aumentando a un ritmo anual de 17% y es
atendido por mas de 200 pensiones u hospedajes turfstlcos y tres colonias
nuevas a 10 largo de los principales senderos para caminatas,donde hace 20
afios casi no exlstran, Hav una relaci6n directa entre este crecimiento y la
tala de bosques de Rododendro para atender esta industria (Sherpa 1987).
Solamente las expedicione salpinistas mas importantes qulzas consumen
unos 30.000 kg de lena cada una (Clad 1985). Aunque el turismc
constituve una fuente principal de divisas, apenas un 7% de estos ingresos
lIegan a lasaldeas.

EI Provecto de Conservaci6n Annapurna esta dlsefiado como modelo



38

para una estrategia alternativa. En el area de 260.000 hactareas viven
40.000 personas, la rnavorfa pertenecientes a cuatro grupos etnicos: los
Gurunges, los Magares, los Thakalis,los Managis. Este proyecto 10
administra una ONG local, el Fondo Mahendra para la Conservaci6n de la
Naturaleza con apoyo del WWF-US, el Reino Unido y Nueva Zelandia.

La estrategia del proyecto consiste en aliviar la presi6n del medio
ambiente explorando fuentes alternativas de energfa e ingresos. Una fuente
de . ingresos sera la cuota de admisi6n. Para conservar la lena se ha
establecido un dep6sito de kerosen y se hacen experimentos con un
prototipo de calentador solar de agua, con la tecnoloqta de la
microhidrologra y una cocina que funge a la vez de calentador de agua y que
usa lena como combustible. Otros componentes del proyecto incluyen
mejoras en la salud y los servicios comunitarios, mejoras en las
instalaciones turlsticas, estudios sobre la reforestaci6n yel medio arnblente
en un c1rea con habitat relativamente virgen que sostiene al leopardo de las
nieves y la oveja azul.

Los encargados del parque reconocen que s610 puede tener exito si se
puede integrar como practice establecida, y logra la aceptaci6n y
cooperaci6n de la poblaci6n residente. Por tanto,gran parte del esfuerzo
inicial se dedica a la informaci6n y la propaganda. Aunque este proyecto
tiene un fuerte componente conservacionista, y contempla una zona
protegida central, sus autores se han cuidado de no sugerir que tiene
potencial para convertirse en parque nacional. Sherpa (1987) informa que
"al encuestar a aldeanos de Annapurna no respondieron muy
favorablemente ante este proyecto". Los parques en las montarias de Nepal
han tenido mala fama entre las comunidades indigenas por su posici6n
exclusivista en cuanto al uso tradicional de los recursos.

EI proyecto ha sacado provecho de un sistema tradicional derotaci6n
de epacentarnlento con la cosecha de arboles que estaba en vigencia antes
de la Ley de Nacionalizaci6n de Bosques de 1957. Este sistema controlaba
la explotaci6n y el cumpiimiento de las respectivas leyes mediante guardas y
multas. Despues de una reuni6n publica, se restableci6 el co mite de manejo
forestal y se reformul6 su reglamento.

Clad (1985) report6 un reestablecimiento parecido de manejo forestal
tradicional en el nuevo Parque Nacional Sagarmatha, donde se ha eliminado
la mitad de la cobertura arb6rea. EI plan para este parque se asemeja mas al
Proyecto que al parque nacional y convencional. los 2.500 indfgenas
residentes participaran en una estrategia combinada de conservaci6n de la
comunidad y del medio ambiente.

4.3.4. EI Parque Nacional AmboseJi, Kenya

Pastores Masai fueron expulsados de varias reservas de caza en
Africa oriental cuando estas fueron ascendidas a la condici6n de parques
nacionales (Deihl 1985). EI conflicto provocado por la expulsi6n del Parque
Nacional Serengeti lIev6 en 1969 a la designaci6n de un segmento del
parque como el Area de Conservaci6n Ngorongoro en la que se esperaba
que se podrian resolver los intereses en conflicto de los usuarios indigenas y
los conservacionistas. Acontecimientos posteriores han dcmostrado que la
actividad pastoril puede coexistir con la vida silvestre (Mascarenhas 1983),
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y que la controversia tiene que ver tanto con la manera en que se definen
los recursos como con la manera en que se usan, La dimensi6n polftlca
tarnbien matiz6 la disputa suscitada per la ascensi6n de parte de la Reserva
de Caza Masai-Amboseli a la condici6n de Parque Nacional Amboseli. Los
Masai siempre han considerado a los animales salvajes como un recurso
complementario, al que recurren cuando su ganado sufre por la sequfa.
Western (1976) observa que . los Masai entendieron el cambio como la
redefinici6n de los ungulados salvajes, su"segundo ganado", como "ganado
del gobierno", el cual se podfa retirar a tierras del gobierno, 0 sea, el parque
nacional.

Western (1984) se ha valido de esta percepci6n como base en la
busqueda de una soluci6n viable. Plante6 a los Masai: "Si la vida silvestre
tiene valor, si sustituye el ganado en su economra laceptarfan una soluci6n
que les diera mayor acceso a la vida silvestre en la medida que se reduzca el
numero de ganado?" La respuesta: "Asr era antes. Los animales salvajes
siempre han sido nuestro segundo ganado, hasta que ustedes vinieron y nos
quitaron la vida silvestre. Lo que se plantea entonces es devolver las cosas
a como estaban antes".

Western tuvo mas dificultad para convencer al gobierno que a los
Masai de que 9stO podrfa ser la base para una soluci6n.Transcurrieron varios
afios antes de que se designara un area central como parque nacional y se
adjudicaran las tierras circundantes a los Masai para sus fincas. Recibieron
agua por un sistema de conductos para compensar los recursos perdidos en
el parque y se les concedi6 acceso estacional a zonas imprescindibles para
el apacentamiento.

Se ide6 una f6rmula de cuota anual para compensar la perdida de
oportunidades de apacentamiento cuando animales del parque cruzan por
las fincas. Se trasladaron las instalaciones educacionales y de salud para
que los masai pudieran tener acceso a elias. Adernas, se les particip6 de los
ingresos de los campamentos y pabellones turfsticos. Western juzga que la
redirecci6n de ingresos hacia la comunidades locales era crucial en la
integraci6n de la conservaci6n con el desarrollo rural.

4.4 COMENTARIOS FINALES

Tanto el Centro de Investigaciones Makivik y la AEWC han
demostrado que la investigaci6n y la unldad de manejo basadas en la
comunidad pueden funcionar con eficacia para garantizar que la
investigaci6n contribuye a satisfacer las necesidades locales. Las
comunidades locales y los cazadores participan en la formulaci6n de
objetivos para la investigaci6n y se ha capacitado a personas interesadas
para ejecutar los estudios en forma independiente.

La Junta de Manejo de Caribu Kaminuriak, la Comisi6n esquimal
Alaskense para la Caza de Ballenas y el Parque Nacional Kakadu han
comprobado la importancia de fijar precedentes funcionales. Todos estos
modelos han sido adaptados en otros lugares para ajustarse a las
respectivas condiciones.

Las experiencias adquiridas en Africa Oriental y Papua, Nueva Guinea
han destacado la importancia de tomar en cuenta la perspectiva indfgena en
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cuanto a los recursos, elaborando mecanismos para compensar a las
comunidades por alretlro de tierras con fines conservacionistas.

Los mecanismos de manejo que han emergido de situaciones de
conflicto entre indfgenas y agencias de protecci6n de fauna silvestre han
hecho patente la importancia de tomar en cuenta las percepciones sobre los
recursos. La manera en que se define un recurso a menudo asume mas
trascendencia en estos conflictos que su condici6n ecol6gica real.

Relatos procedentes de la regi6n del Pacffico manifestan que son tan
variados los sistemas indfgenas de manejo de recursos como las facciones
occidentales que , se identifican como conservacionistas. Esto recalca aun
mas la necesidad de un dialogo abierto y pormenorizado antes de dar por
hecho que los intereses conservasionistas automatlcamente convergen con
los de las sociedades tradicionales.

Los debates sobre si el manejo indigena traotcicnat de los recursos y
sus sistemas de aprovechamiento son conservacionistas intencional 0
casualmente, resultan interesantes perc tamblen parecen indicar una
continuaci6n del argumento sobre quien es el conservacionista autentlco, y
por tanto, tienden a menoscabar la cooperaci6n en lugar de favorecerla.

Para lograr que la gente respete las ordenanzas que rigen la caza, la
Comisi6n para la Caza de Morsas ha hecho hincaple en el cumplimiento y no
en la vigilancia. Este enfoque tiene mas posibilidad de ex ito en un contexto
comunal, pero se ajusta al casoen que los usuarios de recursos tamblsn
colaboran en el manejo. Aunque se podra debatir, probablemente el Parque
Nacional Yellowstone en los Estados Unidos ha sobrevivido debido al
cumplimiento general por parte del publico.
r de favorecerla.
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5. LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMERICA
LATINA

5.1 . INTRODUCCION

Entre tanto se ha aumentado el nurnero de todo tipo de unidades de
conservaci6n en America Latina durante los ultlrnos dos decenios, la
mayorfa de los gobiernos de la regi6n carecen de recursos y capacidad
como para administrar estas unidades (Houseal, 1988, y Glick, 1988).

Se ha comprobado en America Latina, como en otras partes, que la
integridad de las unidades de conservaci6n es contigencial, dependiendo de
la condici6n econ6mica de sus recursos industriales, alterandose tanto
estatus como Ifmites de las areas protegidas para abrir el camino para su
exploraci6n 0 desarrollo. La ocupaci6n de tales areas por grupos indfgenas
ha tenido muy poco efecto sobre esta tendencia general hacia el desarrollo
industrial.

Los parques nacionales en donde existen comunidades indrgenas con
frecuencia imponen condiciones sobre los metodos para la utilizaci6n de
recursos. Por ejemplo, el Parque Nacional Manu en Peru permite
unicamente 10 que se define como la tecnologfa tradicional. Pero los
residentes indfgenas no siempre estan conscientes de que viven en un
parque nacional. Los huaranfes del Parque Nacional Yasuni en Ecuador
desconocran que el territorio que habitaban habla sido declarado parque
nacional varios alios atras (James Yost, p.c.): y permanecen en gran parte
inconscientes de la funci6n conservacionista, 10 cual podrla ser 10 mejor para
ellos dado el nivel actual de exploraci6n petrolera que se realiza dentro de
sus franteras.

Las comunidades y organizaciones indfgenas se dan cuenta que en
algunos casos las autoridades han regulado con bastante mas diligencia la
practice de los residentes indfgenas que las actividades de las corporaciones
que sacan los recursos. En un sentido, esto simplemente subraya la relativa
impotencia de las dependencias a cargo de los parques, perc tarnblen refleja
un punto de vista con respecto a 10 que se considera buen comportamiento
en los parques nacionales.

Los ejemplos revisados en este y el siguiente capftulo indican 10 que
sucede despues que los indfgenas lIevan mucho tiempo de vivir en un
parque 0 reserva nacional. La condici6n para quedarse consiste en el
congelamiento autoimpuesto de su evoluci6n. ,Qu6 ocurre1, lSe
marcha la gente, 0 se mantiene fija7, lViven feUces con el r6gimen del
parque 0 hay roces?; Y las autoridades de los parques: l C6mo ven la
existencia de los residentes indfgenas del parque?, lEncuentran que sus
experiencias son consecuentes can sus expectativas iniciales7.

Dado el creciente interes por parte de los conservacionistas en la
integraci6n de la conservaci6n con los sistemas tradicionales para el
aprovechamiento de recursos, America Latina es una regi6n donde ese
potencial tiene mas posibilidad de convertirse en realidad. En gran cantidad
de regiones silvestres habitan sociedades indfgenas desde hace muchfsimos
anos sin agotar sus recursos. Esto constituye la base de un poderoso



44

argumento en favor de la integraci6n, es decir, la reconciliaci6n de los
intereses de los pueblos indigenas con laconservaci6n, asl como el esfuerzo
para que los dos se hagan mas compatibles.

Con frecuencia se une este argumento con fascinantes inventarios del
valor practice y econ6mico de los recursos sllvestres, la rnavorta de los
cuales permanecen sin explorar y sin explotar. Es mas, se han sacado
muchos de los datos relacionados con esto de la practlca y saber de los
pueblos indiganas, tan vaJiosos que la IUCN ha establecido un grupo de
trabajo para capturar esta informaci6n antes que se haga redundante el
inventario. (Baines 1984a).

Todo esto apunta a una gama igualmente fascinante de oportunidades
para las sociedades indrgenas para adaptar sus rnetodos tradicionales de
cosecha de recursos para satisfacer la demanda implicita de las sociedades
industriaJizadas. Esto se poorta lograr mediante un sistema de
aprovechamiento de recursos que en realidad emula el sistema tradicional
par cuanto no se manipula el habitat.

EI visto buena de los ambientalistas an cuanto al desarrollo sostenible
par ser concomitante con la conservaci6n de la vida silvestre tamblen
implica ciertas pautas para la clasificaci6n de varias clases del desarrollo
sostenible, segun su grado de compatibilidad con la conservaci6n de la
diversidad biol6gica en las areas silvestresprotegidas. Los procedimientos
de zonificaci6n adoptados para las reservas de la bi6sfera aluden a
semejantes categorias variadas de actividades compatibles. Entre los dos
extremos, del area nucleo totalmente protegida y la zona externa de
amortiguamiento de "multiuso" hay tres zonas: al uso tradicional, la
investigaci6n experimental, la rehabilitaci6n. las tres proporcionan diversas
oportunidades para la investigaci6n aplicada, la experimentaci6n y la
demostraci6n.

Estas zonas prometen un caracter activo que faltaba en las formas
anteriores de areas protegidas en America Latina. Antes se reservaba los
parques para conservar las areas naturales 0 las sociedades indrgenas, con
la funci6n esencial de aislar el area de impactos externos. Estos impactos
no se limitan a seres humanos: por ejemplo, el control, 0 hasta el inicio
intencional, de incendios "naturales" en los parques nacionales
frecuentemente ha side el punto medular de controversias en parques de
todo el mundo.

En teorla, las reservas de la bi6sfera toman en cuenta la inevitabilidad
del lmpacto pero procuran invertir su efecto valiendose de los rscursos
humanos y naturales de las reservas para influir en las actividades y
actitudes de la regi6n circundante.

las dos secciones que siguen ilustran estos dos enfoques hacia la
conservaci6n haciendo breve referencia a varios ejemplos recientes y
actuales (sa presentan estudios de casos mas detallados en el capitulo 6).
la secci6n final examina las variadas actividades del desarrollo sostenible
que se ajustan al concepto de la reserva de la bi6sfera.
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5.2. PAROUES NACIONALES Y PAROUES INDIGENAS

5.2.1. Parque Nacional Xingu, Brasil

EI Parque Nacional Xingu de Brasil fue fundado en 1961 con dos
objetivos: para asegurar la sobrevivencia de los 1.500 indrgenas que allt
viveny preservar sus sistemas naturales para la investigaci6n ctentmca
(Junquiera 1973). Pero como observa Junqueira:

".. .la puesta en practica de la polftica proteccionista implica una interferencia
intencional en la vida del indCgena. A pesar de los objetivos de tal polftica para
preservar la cultura indtgena, 5610 se puede realizar ejerciendo la disciplina en
las relaciones entre las comunidades indfgenas, entre el pueblo de elIas, 'y entre
estas y el hombre civilizado."

Esta disciplina inclura la provisi6n, par parte de las autoridades de los
parques, de cuchillos, azadones, hachas y otras herramientas que se
consideraban imprescindibles para sobrevivir. AI principio, se distriburan
autornatlcamente pero, mas adelante, la administraci6n consider6 que s610
responderfa solicitudes presentadas previamente. Poco a poco la Iista de
artreulos proporcionados se ampli6 para incluir hasta equipos de pescar y
tintes, pero no admitian solicitudes de p61vora y municiones. Para obtener
estos artfculos los indigenas recurrtan a visitas comerciales i1icitas a una
base asrea ubicada dentro del parque.

EI aumento controlado al acceso de artlculos industriales se ajustaba a
una funci6n intencional del parque: "darles la oportunidad para integrarse
paulatinamente, es decir naturalmente, en la sociedad dominante" (ibid.).
En este y otros aspectos, se juzg6 como bueno el desempefio del parque en
sus anos iniciales. Estos otros aspectos inclulan un programa de
vacunaci6n mediante el cual la unidad de salud logr6 controlar la
propagaci6n de enfermedades contagiosas. Sin embargo, Junqueira no
menciona la forma final que podrfa asumir 18 integraci6n ni c6mo afectarfa la
condici6n de los residentes del parque.

Partes ~el parque cada vez han quedado mas expuestas 8 las
presiones del desarrollo. En 1971 se abri6 un camino en el extremo norte,
separando las tierras de varlos centenares de los kayapos. Como
indemnizaci6n se ensancharon los Iinderos del sur, pero estas tierras eran
lnservlbles para los kayapos. La comunidad Txukarramae, compuesta de
gentes que ya hablan sido reubicadas en el parque, opt6 por quedarse en la
secci6n separada del norte. Esto condujo a aRos de hostilidades con
colonos y la muerte de trece trabajadores agrrcolas. En 1984 los
t xukarrarnaes tomaron como rehenes al director ael parque y cinco
funcionarios de la Fundaci6n Nacional Indigena (FUNAI) con el fin de forzar
a la agencia a cumplir con su compromiso y demarcar sus tierras (Gray
1987).
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5.2.2. Parque Indfgena Aripuana, Brasil

Xingu no era el unlco parque con Iinderos ajustables. EI Parque
Indfgena Aripuana, que se encuentra dentro de la zona del Proyecto
Amazonas Noroeste (POLONOROESTE) financiado par el Banco Mundial, fue
establecido en 1969. Baja los estatutos brasllsfios, los parques nacionales
existen primordialmente para fines ambientales, mientras que las reservas
indfgenas obedecen a objetivos sociales (Junqueira V Mindlin 1987). En
1974 se redujo la extensi6n del parque de 3.600.000 hectareas a
1.700.000 cuando se construy6 una carretera para servir a la industria
minera (Chiappino 1975).

Un reciente informe -sabre el Parque Aripuana divulga problemas
relacionados can la demarcaci6n y la vigilancia (Junqueira y Mindlin 1987).
Aunque la FUNAI recomend6 linderos bien visibles de diez metros de ancho,
se cortaron apenas tres metros y los linderos quedaron otra vez cubiertos de
vegetaci6n en unos cuantos meses. Muchos de los demarcadores se
colocaron mal V los administradores del parque no recibleron ninguna
asistencia para patrullar, ni asesorfa sabre c6mo habfan de expulsar a los
precaristas.

En 1985 V 1986 grupos compuestos de indfgenas, los planificadores
de POLORONOESTE y antrop610gos expulsaron varias empresas madereras
V decomisaron la madera que habfan tornado. Anteriormente, en 1984 los
Suruis actuaron solos para localizar y expulsar a unos colonos que habfan
invadido sus tierras (ibid.).

5.2.3. Propuesta para el Parque Yanomami, Brasil

Se ha seguido el ejemplo de los xingus a traves de un largo y
frustrante intento para obtener un area reservada similar para los indrgenas
Yanomamis de Brasil. La Comisi6n parala Creaci6n del Parque Nacional
Yanomami (CCPY) ha estado activa desde 1979. En 1982, la FUNAI dio un
leve paso hacia ese rumba retirando de la explotaci6n comercial 7.700.000
hectareas de tierras posefdas por los Yanomamis, pero esto tarnbien ha
tenido muv poco efecto. En un area luego que fueron desalojados 180
oreros, posteriormente lIegaron 600 mas, quienes recibieron abastecimientos
por aire (Andujar 1986).

En 1987 el Presidente anunci6 que sa destinaban 9.000.000 ha para
el Parque Indfgena Yanomami (no un parque nacional) pero que todavfa no
se ha convertido en leVY enfrenta mucha resistencia en la regi6n
(Supervivencia Internacional 1987b). Una propuesta mas reciente del
gobierno sustituve un territorio yanomami continuo por una serie de 19
colonias yanomamis, rodeadaspor un parque nacional y dos bosques
nacionales. Aparentemente, los indfgenas tendran el derecho de uso
tradicional en las zonas protegidas adyacentes.

Los ejemplos de los xingus, los aripuanas y los yanomami son casas
en que el objetivo primordial es proteger las sociedades V tierras indfgenas.
Existen otros casos en que el objetivo principal ha sido la conservaci6n
ambiental y se ha tratado la ocupaci6n indfgena en gran parte como un
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asunto secundario.

En tales casos, se han implantado disposiciones para que las practlcas
indigenas se ajusten a los objetivos del parque y la imagen publica.

5.2.4. Parque Nacional Lauca, Chile

Este es un ejemplo en que el objetivo principal ha side la conservaci6n
ambiental y no la protecci6n de los indrgenas. En este caso fueron
restringidas algunas de las practlcas tradicionales de las comunidades
pastoriles de los Avmaras, Se ha prohibido completamente la caza y la
quema de pastos; se ha restringido la recolecci6n de materiales para
combustible y la construcci6n. EI departamento de parques ya se ve en la
obligaci6n de sustituir las ovejas con alpacas. Por varios motivos los
avmaras estaban poco dispuestos a aceptar este cambio. Quedaran con la
mitad de los animales. Las ovejas puedan parir dos veces al ana mientras
que las alpacas una vez. Las alpacas requieren un r~gimen mas humedo y
necesitarian acceso a pastos en los bofedales (Bernhardson 1986) que, a
diferancia de los pastos del altiplano pertenecen a duefios particulares.

Los bofadales son pastas en tierras altas que los avmaras han
elaborado can redes de canales para aumentar la cobertura del forraje y la
retenci6n da agua durante la temporada seca. Estos extensos sistemas son
de posasi6n particular, a diferencia de los pastos de ovejas, 10 cual dejarfa
en desventaja a los pastores mas pobres de alpacas. Asimismo, sistemas de
irrigaci6n en tierras bajas y de .plantas hidroelectrlcas, han desviado el agua
del altiplano y asr reducen el agua disponible para mantener los bofedales,
ocasionando el abandono de algunos de estos pastes. Can sus practices de
subsistencia rastringidas, an pro de la protecci6n de los procesos naturales,
mientras que a la industria se Ie permite trastornarlos, 16gicamente los
Aymaras se sienten victimizados por un doble patr6n.

5.2.5. Parque Nacional Manu, Peru

Cuando se decret6 el Parque Nacional Manu en 1973, cubri6 1. 533.
000 hectareas de altiplanicie remota y bosque hurnedo de tierras bajas en la
cuenca del Amazonas. Este bosque habitado por 6 0 7 pob/aciones con
quienes se ha establecido contacto --de Machinguengas, Yaminahuas y
Mashco-piros-- asl como varios grupos no contactados (Hill 1988).

En los ultimos aries, e/ Parque Nacional Manu ha side sujeto a
presiones para el desarrollo industrial. Se ha propuesto atravesar el parque
con un camino, y las areas adyacentes han sido sujetas a la exploraci6n
petrolera (Moore 1984). Asimismo los residentes indlgenas reciben
presiones de otros grupos indfgenas que han sido desplazados por este
desarrollo.

A los habitantes indrgenas se ies permite cazar unica y
exc/usivamente para su subsistencia siempre que utilicen la tecnologfa
tradicional. Jungius (1976), informa que el Instituto LingGrstico de Verano
(SIL), se OPUSO a estas regulaciones, provey6 armas de fuego a los
cazadores machiguengas y los anim6 a cazar animales para el comercio de
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pieles. Roces entre las autoridades de los parques motiv6 al Instituto a
retirar una estaci6n nueva de las afueras del parque junto con algunos
integrantes de la comunidad machiguenga de Tayakome. Jungius afirma
que el personal del Instituto continu6 introduciendo clandestinamente
municiones en el parque y sacando pieles de animates.

Debido a que la creciente poblaci6n de Tayakome ha intensificado las
presiones sobre la caza y la agricultura locales, Jungius recomend6 que se
Iimitara a los machiguengas la caza en un area definida y que se excluyera
todas las especies feUnas, de nutria, y de cocodrilo "de los cuales no
depende su sostenimiento y cultura". Jungius tarnblen recomend6 que se
reservara una zona fuera del parque para los machiguenqas y que se les
persuadiera a reubicarse aliI. Pero aun alll, se debra prohibirles cazar las
especies mencionadas. '

Un equipo antropol6gico que trabajaba en el Parque Nacional Manu en
1983 y 1986 descubri6 que una estaci6n de vigilancia ubicada cerca de una
de las comunidades principales era la causa de de bastante tensi6n entre el
personal del parque y los residentes indrgenas. Los antropoloaos
observaron que los guardas restringran los movimientos de los residentes
edemas de los de parientes que vlvlan fuera del parque. Se limitaba el area
para la caza y la agricultura de una manera que consideraban arbitraria. No
se habra hecho nada para reponer los servicios educacionales y de salud que
los misioneros antes provefan. Advirtieron que los empleados del parque
usaban armas de fuego, motosierras y motores que a los indigenas les era
prohibidos (Hill 1988).

5.3. LOS PARQUES VRS. LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

Centro de un muestreo tan Iimitado, es ditrcil generalizar sobre las
diferencias entre las reservaciones y los parques nacionales con respecto a
la sociedad indrgena. EI Parque Indrgena Aripuana parece ofrecer apenas si
un poco mas protecci6n que la que ofrecen las reservas indigenas. Los
parques nacionales podran poseer mas poder proteccionista pero es dudoso
si esto compensa las condiciones impuestas a los residentes indigenas.
Ademas, los ejemplos arriba citados nos hacen pensar si el rumbo que sigue
la polrtica de los parques nacionales es realista, cuando existen poblaciones
indrgenas dentro de ellos.

A los residentes indrgenas no se les puede negar los servicios de
salud como ocurre con las armas modernas. Lo mas probable es que la
poblaci6n indrgena residente aumentara, 10 cual requerlra 0 un area mas
extensa para 'Ia caza 0 un cambia de fuentes alimenticias, 10 que, a su vez,
llavara a una agricultura mas intensiva 0 a una dependencia de alimentos
importados. No se puede aislar a los residentes de otros grupos indrgenas y
podran estar mas y mas conscientes de que se encuentran en un estado de
desarrollo restringido. Confo.rme aumenta el turismo habra mas posibilidad
de que la comunidad se incluya como parte del paisaje turfstlco. .

. Aun si los cinco parques mencionados en cierto sentido han logrado
lIevar a la practlca sus politicas con respecto a los residentes indrgenas, no
han podido evitar el desarrollo industrial dentro de los parques. Se arguye
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que estas pcltticas son justificadas si tan s610 el parque se mantiene intacto:
si no, al evitar que los residentes del parque se expongan a estas amenazas,
finalmente quedaran tan vulverables como cualquier otro grupo que recibe el
primer contacto con el desarrollo industrial.

Es dudoso : que las dependencias responsables de los parques
nacionales hayan tomado en cuenta estos problemas. Hill (1988) escribe
sobre el establecimiento reciente del Parque Nacional Capanaparo-Cinaruco
de 600.000 hectareas en Venezuela. Este parque abarca 23 comunidades
Pumes e Hiwis, pero el gobierno no consult6 con ninguna de elias antes de
decretar el parque. La excepci6n fue Bioma, la ONG escogida para
administrar el parque, visit6 varias comunidades y consult6 con
antropoloaos familiarizados con el area.

Existen fuertes similitudes entre las perspectivas y pclftlcas de las
dependencias responsables de los parques en todo el mundo. Esto no es
sorprendente ya que lnteractuan frecuentemente a traves de instituciones
como la IUCN y las Conferencias Mundiales sobre Parques Nacionales. A
traves de los afios, el concepto de parque nacional ha adquirido un poderoso
tone simb6lico en la cultura occidental, uno que ha demostrado su eficacia
en la conservaci6n de areas naturales.

La esencia del concepto de parque nacional es: ausencia de cualquier
modificaci6n humana de importancia, s610 una presencia benigna y discreta.
Los primeros parques del siglo XVIII eran una reacci6n ante la destrucci6n
generalizada de los sistemas naturales. Esta fuerza simb6lica es transmitida
por la noci6n del parque nacional como una acto de propiciaci6n --no muy
diferente de la actitud de los cazadores indrgenas. La idea que se deba
incluir a los pueblos indrgenas en los parques unicamente como "parte del
orden natural", emana directamente de la idea de parque como naturaleza
pre-humana.

Tan arraigada es esta idea que la cuesti6n de control de incendios en
los parques nacionales a menudo se ha convertido en una amarga polernica
publica sobre si se debe controlar un incendio que se avecina. Debates
parecidos surgen sobre prender incendios "naturales" del tipo que era mas
cornun antes de la aplicaci6n general de controles preventivos. Tarnbien las
medidas tomadas para controlar las galopantes poblaciones animales en los
parques nacionales evocan causticos debates morales sobre la conducta
humana con respecto a la naturaleza.

Dado el papel asignado a los parques nacionales en la sociedad
occidental, y los problemas que ha habido cuando pueblos indrgenas viven
en ellos, uno se pregunta si es conveniente que los parques siquiera
intenten acoger a la gente en cualquier condici6n que no sea de visits,
investigador 0 administrador. Por contraste, tal acogida no s610 es
apropiada para las unidades de conservaci6n sino en las reservas de la
bi6sfera, forma parte de su prop6sito fundamental.

Se concibieron las reservas de la bi6sfera como agentes de influencia
regional. En lugar de un area aislada de su entorno, la idea propone una
concertaci6n de esfuerzos y energras para cambiar las circunstancias que en
un principia produjeron la necesidad de los parques nacionales. Esto no
excluye la posibilidad de que tales reservas puedan encerrar areas centrales
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protegidas, tal como ocurre en los parques nacionales, perc las pone en una
perspectiva dlstlnta, praqmatlca -vuna perspectiva que es vital cuando la
regi6n es habitada por grupos indfgenas y rodeada 0 codiciada por una
creciente poblaci6n de colones.

Recientemente, en Amsrlce Latina, estan emergiendo nuevas
unidades de conservaci6n que tienen una orientaci6n fundamentalmente
diferente de la de los parques descritos arriba. Estos no excluyen los
parques sino que los colocan en un contexto distinto. Las unidades de
conservaci6n estan en la etapa de propuesta 0 en las primeras etapas de
desarrollo; varias estan dlsenadas con base en las reserva de la bi6sfera. Se
discuten de modo colectivo cinco ejemplos, y se repasan nueve estudios de
casos con mas detalle en el capftulo siguiente.

5.4. NUEVOS PROYECTOS DE UNIDADES DE CONSERVACION

La Asociaci6n Conservacionista funciona como asesor en la Reserva
del Lago Titicaca. La administraci6n ha procedido con una mezcla de planes

35.000 ha
100.000 ha
135.000 ha
500.000 ha

2.080.000 ha

· Reserva Nacional del Lago Titlcaca, Peru:
· Reserva Biosf~rica Sierra de Manantlan, M~xico:

· Reserva Blosferlca Beni, Bolivia:
· Reserva Biosf~rica Sian Kalan, M~xico:

· Reserva Nacional Pacaya Samiria, Peru:

Todos estos proyectos contemporaneos tienen dos 0 tres anos de
funcionar. Difieren de los presentados arriba en varios aspectos. Estan
concebidos no como enclaves protegidos sino como catalizadores para
difundir el cambio hacia las regiones circundantes. EI instrumento esencial
para este cambio toma la forma de experimentos, la demostraci6n, la
persuasi6n y la informaci6n. Algunas, perc no todas, incluyen una zona
central totalmente protegida. Los proyectos son.m

(71 Nota del Editor:
La Reserva de la Bi6sfera Maya. Guatemala.
con 1.750.000 ha. ha creado en 1990 con
la misma perspectiva.

Estas areas afectan a los residentes, las comunidades peritericas y los
transeuntes. EI lago Titicaca, por ejemplo, incluye los indrgenas Uros que
viven en las islas flotantes dentro de la reserva, asf como un flujo anual de
40.000 turistas. Los que viven en otras zonas representan poblaciones en
el orden de los miles, y comprenden una mezcla de comunidades indrgenas
y mestizas: Maya en Sian Ka'an, Chimane en Beni.

Tlplcamente los grupos de planificaci6n y administraci6n comprenden
tres elementos: grupos de trabajo inter-agenciales, una ONG internacional
para mobilizar los recursos financieros y tecnicos, una ONG local 0 nacional
que asume un papel de coordinador directo. La rnavorta de los planes
contemplan el retiro paulatino de apoyo externo. Para Sian Kalan, se
estableci6 una ONG, Amigos de Sian Kalan especfficamente para administrar
el presupuesto.
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operativos a corto plazo V planes generales a largo plazo. Este enfoque
reconoce que con tantas variables externas V tantos grupos internos de
lnteres, es crucial seguir un proceso de frecuentes "evaluaciones V ajustes de
rumbo para mantener su orientaci6n e impulso.

Las cinco ~reas tienen una funci6n bien determinada por regi6n.
Sierra de Manantlan desernpefia un papel global, como el sitio de 10 que se
ha descrito como el "hallazgo biol6gico del siglo" (Prescott-Allen, 1983),
una variedad de mafz perenne que se puede cruzar facilmente con las
variedades domesticadas y que produce una planta inmune a cuatro serias
enfermedades del mafz, tres de las cuales no tienen ninguna otra fuente de
inmunidad. Se espera que la Reserva del Lago Titicaca influira en practlcas
tanto en los sectores peruanos como en los bolivianos del lago V que en
algun momento caltttcara como reserva de la biosfera internacional.

Sian Ka'an va ha atratdo la atenci6n de planificadores del gobierno en
la penfnsula de Yucatan como posible modele para actividades en otros
sitios. La Reserva del Beni es s610 un area dentro de un complejo que
incluye un parque, una cuenca protegida y una zona de bosque protegido,
los cuales tornados en conjunto agregan mas de 1.000.000 ha como zona
de influencia. Contando con mas de 2.000.000 ha, la reserva Pacava
Samira constituve una regi6n en sf misma.

Se contempla en diferentes planes una amplia gama de provectos de
desarrollo. Para Sian Ka'an hay un complejo costefio de zonas pantanosas,
manglares, lagunas V arrecifes, que abarcan el manejo de langostas,
programas de propagaci6n de .cocodrilos V mariposas V el ecoturismo. La
Reserva Nacional del lago Titicaca se concentrara en las primeras etapas en
la rehabilitaci6n de los recursos fuertemente explotados de aves acuatlcas V
pesqueros asf como en mejoras a la calidad del agua potable. Un objetivo
principal del provecto Beni sera la integraci6n de la economfa basada en la
caza con el manejo de tierras silvestres V el desarrollo de regfmenes de
producci6n forestal.

Para al proyecto Beni, Conservaci6n Internacional ha organizado un
intercambio de "deuda-por-naturaleza" que tiene potentes implicaciones para
la conservaci6n en algunos pafses en vtas de desarrollo. Una subvenci6n de
la Fundaci6n Frank Weeden facilit6 el convenio bajo el cual Conservaci6n
Internacional compr6 $650. 000 de la deuda boliviana para que Bolivia
emprendiera la creaci6n de tres zonas de conservaci6n V uso sostenible
adyacentes a la Reserva de la Bi6sfera Beni.

5.5. PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICAMENTE COMPATIBLES

En esta secci6n se repasan varios provectos de desarrollo econ6mico
que sa emprenden por prometer alternativas sostenibles a la combinaci6n de
la monocultura, la industria maderera V la colonizaci6n que contribuyen a la
deforestaci6n. Representan la clase de provectos de desarrollo de recursos
id6nea para las zonas de amortiguamiento de las reserva de la bi6sfera. En
terminos econorntcos, tiene potencial para ingresos a largo " plazo; en
terminos ecol6gicos son menos propensos al aislamiento de las areas
protegidas centrales de tales reservas. Semejantes esquemas alternativos
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para el desarrollo tienen varias dimensiones.(8)

Estas incluyen la introducci6n de metodologfas y tecnoloqtas para
anadir valor a nivel local a travas del procesamiento secundario, 0 apoya
metodos existentes mediante el desarrollo de mercados y productos. Otra
es la sustituci6n de importaciones: la retenci6n de recursos para uso local,
10 cual tiene un efecto econ6mico, economras tipicas de comunidades
remotas de reducir la necesidad de efectivo. Aunque ambas cosas son
elementos esenciales en el desarrollo a pequeiia escala, no tiene valor
directo con respecto a la conservaci6n y no se trataran condetalles.

Se destacan aqur proyectos alternativos de desarrollo de valores
sustanciales desde la perspectiva de la conservaci6n. Estos valores abarcan
desde el fortalecimiento de suelos y vertientes mediante la practice de la
silvicultura adaptativa, hasta la elaboraci6n de argumentos persuasivos para
la conservaci6n de areas silvestres sobre la base del potencial econ6mico
perdido. De mayor importancia son las diversas tentativas para lograr la
rehabilitaci6n ambiental, que podr~n tomar la forma general de la
restauraci6n de habltats 0 el esfuerzo mas particular de reintroducir
determinadas especles, Cuando estas especies poseen valor econ6mico, el
proyecto podr~ destinarse a la semi-domesticaci6n a traves de algun tipo de
acuacultura 0 cria de animales silvestres.

Estos proyectos tlplcarnente encierran dos elementos: dar con la idea
y ponerla en practice. EI primero es mas facil, Chapin (' 988) describe los
problemas enfrentados al tratar de transportar la agricultura azteca de
chinampa a un contexto mexicano conternporaneo. Ofrece este comentario
general:

"En la bdsqueda de alternativas a pequefia escala que sean
costeables, productivas y eco16gicamente sanas, los
especialistas en el desarrollo y los ambientalistas han formado
una alianza algo precaria, en el proceso de dar a luz un nuevo
campo denominado "ecodesarrollo" y las subdisciplinas mas
especializadas de "agricultura sostenible" y "agroecologfa" ....
Sin embargo, a pesar deunas cuantas historias de exitos, a
menudo recicladas .intermlnablemente, la verdad del asunto es
que nadie basta la fecha ha ideado mucho en cuanto a modelos
funcionales. "

Chapin 1988

Parad6gicamente este proyecto de desarrollo padeci6 de la misma
clase de inadecuaci6n local al igual que aquellos megaproyectos que
fomentaban la busqueda de "tecnoloqfas apropiadas" en los afios sesenta.
EI intento de introducir Chinampas invit6 el fracaso al preceder sobre
demasiadas suposiciones y sin suficiente preparaci6n anterior.

(8) Nota del Editor:
CATIE desarrolla un Proyecto de Conservaci6n
y Desarrollo Sostenido en Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica y Panama con grupos indfgenas
y colonos.
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Con base en considerable experiencia en America Latina, Smith
(1987) ha planteado cuatro preguntas que se deben hacer de los proyectos
de desarrollo destinados a comunidades indigenas antes de dar por sentada
la idoneidad de conceptos, que en sf podran tener bastante rnerito
econ6mico y ecol6gico:

1. l,Tiene control la comunidad indlgena de la
conceptualizacion, planificaci6n e implementaci6n de su
propio desarrollo?

2. l,Ejerce controlla comunidad indlgena sobre su territorio y
todos los recursos alll encontrados?

3. i,Promueve el programa de desarrollo la autosuficiencia y
la autonomla econ6mica de la comunidad indigena?

4. l,Fortalece el proceso de desarrollo las vinculaciones
sociales y culturales de la comunidad y afirma el sentido de
identidad hist6rica y de dignidad cultural en los integrantes
de la comunidad?

Smith 1987

Los grupos y comunidades capaces de responder afirmativamente con
frecuencia han lIegado a esta condici6n a traves de la organizaci6n
intensiva. Annis (1987) lnsinua que, durante los ultlmos 20 afios
aproximadamente, ha habido un crecimiento sin precedentes en las
organizaciones entre los marginados de America Latina. Estas a menudo
han surgido para alcanzar un objetivo determinado 0 para resistir una
presi6n especifica que podra desaparecer una vez resueito el asunto, pero la
propensidad y la capacidad de organizar entre los pobres ha ido
constantemente en aumento y el poder intriseco y el valor de la organizaci6n
bien podran trascender e! punta de contenci6n:

La necesidad de vivienda a precios comodos une a la gente; sin
embargo. a la larga, la construccion de la organizaci6n bien
podra resultar mucho mas importante que la construccion de
casas.

ibid.

EI resto de esta secci6n resefia algunas de las oportunidades que
sugieren los actuales proyectos en America Latina en que participan pueblos
indfgenas y sus recursos.

5.5. 1. Etnoecologfa

"Los resultados preliminares muestran que la agricultura
indlgena efectivamente mejora el pH del suelo y los nutrientes
oW importantes en un cicio de manejo de terrenos de 20 aiios.
Esto constituye un descubrimiento trascendental y es Ia primera
vez que se ha recolectado esta elase de datos exhaustivos sobre
suelos procedentes de terrenos indlgenas. Cuando se compara
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los datos sobre la fertilidad del suelo de los terrenos de los
kayapos con los del area que los rodea, el ~xito del manejo
indlgena de suelos es asombrosamente impresionante."

Posey (1987)

Durante cinco anos un equipo de 23 cientlficos ha estudiado las
rnetodologfas para la utilizaci6n de los recursos. Sus resultados confirman
con detalles fascinantes el alcance y complejidad de los sistemas indfgenas
de manejo e inslnuan que los cientificos occidentales quizas deben reevaluar
sus puntos de vista respecto de hasta qu~ punto el bosque hurnedo "virgen II

es pristino de verdad.

Posey plantea tendencias opuestas que impiden a los cientfficos
occidentales tomar en serio la ciencia popular. Una es la idealizaci6n de los
pueblos tribales como "conservacionistas naturales" que pasa por alto la
experimentaci6n por tanteos que es el fundamento de las practicas
indigenas. Otra, la desestimaci6n de sistemas cognoscitivos que se
expresan en terminos simb61icos 0 mlticos, tarnbian menosprecia sus
merltos empfrlcos.

Como ejemplo, Posey refiere la practice amaz6nica de cortar arboles
grandes, aparentemente para obtener miel de colmenas arb6reas. A
menudo esto se cita como prueba de practices poco sanas ecol6gicamente.
Pero la investigaci6n de Posey revela que los kayapos 10 hacen a proposlto
con la intenci6n de crear un espacio abierto para cultivar plantas
comestibles y medicinales. Los kayapos siembran incluso especies de
plantas para atraer aves y otros animales para crear asf un sitio de caza y
cosechas concentrados.

Adicionalmente, el equipo descubri6 una metodologfa sofisticada para
la manipulaci6n ecol6gica, que se vale de plantas complementarias y
tacnlcas para controlar las pastes, tales como el uso de especies de tramps,
huespedes alternativos e insectos predatorios. Despues de cuatro afios
de trabajo de campo, el equipo ha concluido que los resultados de esta
investigaci6n tienen claras aplicaciones para el manejo de la reforestaci6n, la
agricultura y la vida silvestre.

Martin (1988), describe un proyecto etnobotanlco, lIevada a cabo por
la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bi6ticos de Oaxaca, M~xico, que
demuestra la importancia nutricional y econ6mica de las plantas silvestres.
La permanente importancia de la colecci6n e intercambio fue destacado por
mas de 400 especies de plantas alimenticias, medicinales y ornamentales
que se consiguieron en los mercados de la regi6n de Oaxaca.

EI proyecto habfa sido organizado con el fin de que partlclparan de
manera activa los aldeanos indfgenas locales. Equipos de j6venes y
mayores recolectaban y registraban las plantas: los mayores que conoctan
las plantas; j6venes que eran mas aptos para la traducci6n y registro. las
responsabilidades de los recolectores alcanzaban mas alia del trabajo de
campo, para incluir explicaciones del proyecto y su relevancia general para
los otros aldeanos. .
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5.5.2. La Silvicultura y la Agricultura

En 81 ejemplo de los kayapos y los arboles de miel arriba citados se
emplea 10 que los cientfficos occidentales denominan como "teorfa de
aclaramiento", proceso por el cual la selva tr6pical regenera espacios
abiertos casualmente. Se ha aplicado esta teorla en un interestante
proyecto de utilizaci6n/manejo forestal en Peru, dirigido por el Centro
Cientffico Tropical de Costa Rica.

Este experimento consiste en el aclaramiento progresivo, en tres
etapas, de una franja de 30 m x 2000 m en la selva. En la primera etapa se
sacan los mejores arboles -para madera. En la segunda se sacan los arboles
que sirven para pasta de papel. En la ultima etapa se convierten en carb6n
los arboles que quedan. Hasta la fecha, se han cortado y medido
aproximadamente .- t res hectareas, A este ritmo, se estima que el
rendimiento porhectarea podrfa alcanzar $7._000. Despu6s de treinta anos,
los claros .se habran regenerado al punto que se podra repetir el proceso.
Se-trata de una actividad de labores intensivas; se ha estimado que una
familia podr~ procesar como promedio una hectarea por afio.

Durante el trabajo de campo, se visit6 un proyecto de agrosilvicultura
en el oriente ecuatoriano, el Proyecto Agroforestal de la Direcci6n Nacional
Forestal (DINAF). Este proyecto de demostraci6n tiene tres afios de
funcionamiento. En ese lapso mas de 200 fincas propiedad familiar 0
comunal, con un total de mas de 1. 500 familias, han participado
activamente iniciando sus propias parcelas piloto. Estas parcelas miden 500
ha en total.

Se adaptan tres combinaciones basicas de arboles. cultivos y pastos
para cada finca participante. En su estructura esencial estas combinaciones
se asemejan a los sistemas que han evolucionado de las comunidades
indfgenas pero no estan Iimitadas a las especies locales. En algunos - sitios
se ha recomendado especies ex6ticas tales como ovejas africanas como
mas ind6neas que los animales existentes. Aunque el proyecto apenas esta
en su etapa inicial, ya ha tenido 6xito al punto de que algunos agricultores
individuales han desarrollado variaciones y algunas de estas han
retroalimentado al sistema general. Por ejemplo, el proyecto comenz6 con
slete especles de arboles recomendadas a los productores; ahora hay mas
de treinta.

5.5.3. crra de Animales Silvestres y Acuacultura

Con frecuencia se ha recomendado la crta de animales silvestres
como una actividad econ6mica mas sostenible y apropiada que la crta de
ganado domestlco. Pero -tales practicas tamblen podran convertirse en
focos de controversia.Las especies en cuesti6n podran estar reducidas y
sa podran aprobar programas de repoblaci6n siempre y cuando no se hagan
con la intenci6n final de explotaci6n econ6mica. Algunos proponentes de la
repoblaci6n no se oponen al uso de la promesa de un futuro provecho
econ6mico como argumentoal procurar tondos, Y los empresarios cuyo
lnterss principales la ganancia no se oponen a la promesa de restaurar las
poblaciones silvestres como argumento similar.
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Es posible que esto haya ocurrido en las comunidades indfgenas
peruanas que cooperaron con el gobierno para restaurar la poblaci6n andina
de vicunas, que en los afios 50's, se estim6 que habra bajado a unos
10.000 --desde 2.000.000 estimados para la ~poca de la conqulsta
espanola.

EI proyecto peruano de vicunas ests ubicado en ta Reserva Nacional
Pampa Galera. La comunidad de Lucanas cedi6 6.500 ha a esta reserva en
el entendido de que en alqun momento empezarran a percibir beneficios por
la cosecha de las vicunas. Desde el inicio del proyecto, la poblaci6n de
vicunas ha aumentado de 5.000 a principios de los 60's a 71.742 en 1983.
Puesto que se habra quitado animales domesticados de Lucanas para dejar
paso a las vicunas, la comunidad se sinti6 justificada al reclamar al gobierno
por revocar sus promesas cuando los beneficios esperados no se
materializaron.

La comunidad se enfureci6 en 1979 al ver que se tenfa que reducir la
poblaci6n de vicunas en 4.800 debido a la sobrepoblaci6n evidenciada por
el excesivo apacentamiento en el area cedida. Pero la postura del gobierno
es que no se puede explotar econ6micamente las vicunas por 10 estipulado
en CITES Anexo I - donde autornatlcamente se prohfbe toda forma de
comerciointernacional (Bernhardson 1986).

Dos proyectos parecidos relacionados con cocodrilos y tortugas, que
tamblen combinan la promesa econ6mica con la promesa de la controversia,
tamblen esta bajo consideraci6n para America Latina. Diferentes
organizaciones de protecci6n de animales han censurado ambos proyectos
en convenciones recientes del CITES, alegando que los proyectos sirven
para encubrir la explotaci6n i1egal de especies indicadas en los anexos I y II
del CITES.

Un proyecto tendiente a evitar estas polernicas tiene el fin de
restablecer las poblaciones reducidas de iguanas verdes. Apoyado por el
Instituto Smithsonianode Investigaciones Tropicales, el proyecto esta
ubicado en el Parque Nacional Soberanfa, cerca de la ciudad de Panama. Se
recogen hembras prefiadas como fuentes de huevos. Estos se incuban y las
crtas se devuelven a la naturaleza.noi

Tanto para la recolecci6n como para la reintroducci6n, el personal del
proyecto ha reclutado la ayuda de las comunidades campesinas. La
incubaci6n y la alimentaci6n de las crtas reclen nacidas requiri6
experimentaci6n meticulosa y sistematica. EI regreso a la naturaleza y el
seguimiento ha sido igualmente absorbente y no se pudo haber hecho sin la
cooperaci6n de los aldeanos (Chapin, 1986). Este proyecto ha atrafdo
mucho 81 interes de otras areas incluidos dos de los sitios escogidos para los
estudios de caso: La Amistad en Costa Rica y PEMASKY en Panama.

(9) Nota del Editor:
Proyecto Similar se desarrolla en Costa Rica,
asociado a UICN



57

Estos enfoques novedosos para la conservaci6n y el desarrollo
sostenible han aparecido recientemente en Am~rica Latina pero ya estan
bastante generalizados como para advertir un leve cambio de posici6n de las
arraigadas convenciones basadas en los parques hacia una que no amenaza
la condici6n del parque sino que, a la larga, servlra para reforzar la calidad
de la conservaci6n de los parques. Pero los proponentes de este nuevo
enfoque todavfa tienen que enfrentar los numerosos problemas relacionados
con los daiios ambientales ocasionados por la aceleraci6n de la explotaci6n
de recursos a escala industrial, la colonizaci6n de areas silvestres y polfticas
que dan su visto bueno a tales actividades.

Estos problemas se i1ustran en los estudios de caso presentados en el
caprtulo que sigue.
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6. ESTUDIOS DE CASO DE AMERICA LATINA

6.1. INTRODUCCION

Hasta donde ha sido posible, se seleccionaron los estudios de caso
para i1ustrar los siguientes criterios:

* La importancia de la organizaci6n en la comunidad indrgena

* La cooperaci6n entre grupos indfgenas, las organizaciones de
conservaci6n V las dependencias gubernamentales

* Los procesos de informaci6n, V capacitaci6n comunitaria V publica

* Mecanismos para la participaci6n indrgena en la planificaci6n V la
administraci6n

* La participaci6n indfgena en las operaciones: empleo

* Acciones emprendidas para enfrentar los problemas de la
colonizaci6n

* Acciones tomadas con respecto al desarrollo industrial

* La integraci6n de la conservaci6n con el desarrollo sostenible

* La rehabilitaci6n de terrenos dafiadcs

6.2. PEMASKV - PANAMA

. EI Proyecto de Estudio para el Manejo de Areas Silvestres de Kuna
Vala (PEMASKV) se conocta anteriormente como el Parque Udirbi 0 el
Provecto Kuna Vala.

EI relato de Chapin (1984), de la evoluci6n de PEMASKV destaca
claramente la importancia de la organizaci6n polrtica V la solidaridad social
en la . resistencia de presiones asimilativas procedentes de la sociedad
nacional. En 1925 el intento por parte del gobierno panamefio de extender
su control mediante la prohibici6n del uso de ropa tradicional V ritual,
provoc6 una feroz rebeli6n que termin6 en la adquisici6n por parte de los
kunas de una medida de autonomra regional (Howe 1982). EI que esto se
haya mantenido fijo despues de tantos afios, ha demostrado ampliamente
que la autonomfa indfgena no es necesariamente inconsecuente con la
autoridad nacional. .

La Comarca de San Bias que surgi6 del conflicto de 1925 abarca un
cintur6n costeno, 20 km de ancho por 250 km de largo, que 'se extiende
desde la cuenca continental hasta la costa carlbefia donde incluye unas 350
islas de coral. Los kunas s610 residen en esta regi6n desde hace 150 afios:
antes soportaron varios siglos de presiones colonizadoras que los obligaron
a salir de sus tierras en la costa del Pacttlco, Fue la versi6n cornternporanea
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de estas presiones la que provoc6 la creaci6n de PEMASKY.

La autoridad suprema es el Congreso General Kuna. Ademas. hay
tres caciques elegidos, tres representantes al Consejo Nacional Legislativo y
un intendente nombrado por el gobierno de Panama,

AI inicio de los afios 60's, los 30.000 kunas se encontraban viviendo
en 12 aldeas costefias y 50 islas. Su economia mixta incluye la pesca de
subsistencia, la agricultura y el cultivo de cocos para generar ingresos. La
zona ocupada en la agricultura se extiende apenas unos pocos kil6metros de
la costa donde empieza un cintur6n de bosque cuyo uso es menos
intensivo, perc que ha servido como una barrera efectiva contra la
exhaustiva colonizaci6n que ha alterado radicalmente el terreno al oeste de
la cuenca continental.

Obligados a viajar entre la Comarca V la ciudad de Panama en avi6n,
los kunas frecuentemente podian visualizar el avance paulatino hacia el este
de la deforestaci6n y su directa relaci6n con la creciente red de caminos.
Una propuesta del gobierno en 1970 para construir un camino de la
Carretera Panamericana hasta la costa de la Comarca San Bias provoc6 un
amplio debate entre los kunas. Se aceptaba que una via de carretera de dos
horas a la Ciudad de Panama reduclrta los costos de transporte
considerablemente V estimularia el aumento de ingresos en la economra
kuna. Sin embargo, contra esta ventaja existia recelo en cuanto a las
consecuencias de facilitar el acceso a los colonos. Unas cuantas familias va
se habten establecido i1egalmente dentro de la Comarca V los kunas carecran
de los medios legales, 0 la cooperaci6n gubernamental necesarios para
expulsarlos.

Para 1970 el turismo se habra convertido en tema de debates
similares dentro de las comunidades kunas, La playa e isla coral de su
archipi~lago es una de las pocas extensiones del Iitoral que ha escapado al
desarrollo recreacional intensivo. A medlados de los 60', un empresario
norteamericano obtuvo la aprobaci6n del gobierno V los tres caciques para
construir un centro turtstlco al estilo polinesio. EI Congreso
General Kuna se enfureci6 ante este intento para burlar su autoridad V
dhiidir a los kunas entre st. La controversia que sigui6 result6 en el incedio
del hotel en 1969, su reconstrucci6n en 1970 V su incendio otra vez en
1974 (Howe, 1982).

Esto no indispuso a los Kunas a oponerse del todo al turismo;
unicamente a ser _mas selectivos. Estaban conscientes de las ventajas
econ6micas de visitas breves V controladas de los cruceros. Pero al inicio
de los 70', se revelo un provecto apovado por el Instituto Panameiio de
Turismo. Inclura un complejo de 688 habitantes con aeropuerto turistico a
ser construido sobre un arrecife artificial, para evitar conflictos con los
propietarios kunas. No obstante, hubo mucho contucto, mucho de el entre
la .comuriidad kuna. Pasaron varios anos de amargas disputas antes que el
gobierno finalmente abandonara el provecto en 1977. Esta no fue la
ultima confrontaci6n con la industria turistica norteamericana. Una disputa
similar culmin6 en un ataque V encuentro fatal con la guardia nacional kuna
en 1981 (ibid.).
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La derrota de estas dos propuestas ejercitaron el rnusculo politico de
los Kunas y permiti6 que recuperaran su control sobre la industria turtstlca
(Chapin 1984). Se percibi6 tamblan la carretera propuesta como una fuente
de turismo sin regulaci6n.

La reacci6n de los kunas a la propuesta de la carretera pas6 por dos
etapas. La primera era un intento de prevenir la colonizaci6n estableciendo
un proyecto agricola justamente en el punto donde la carretera entrarta en la
Comarca. Se inici6 este esfuerzo en 1975 dirigido por Guillermo Archibold,
joven kuna que habra obtenido una capacitaci6n bastes en agrononra. Poco
a poco el proyecto fue cobrando apoyo entre los kunas, pero al lIegar el afio
1980 habia quedado bastante evidente que el terreno no servfa para la
agricultura convencional, aunque esto no habrfa detenido necesariamente a
los colonos.

En 1981 un estudio de impactos lIev6 la situaci6n a la atenci6n de la
USAID que estaba prestando fondos para construir la carretera. Despues de
reunirse con los kunas, funcionarios de la AID solicitaron al CATIE en Costa
Rica realizar un estudio. Los resultados confirmaron la experiencia de los
Kunas e indujeron al CATIE a plantear que el area se desarrollara y se
convirtiera en un parque forestal y refugio de vida silvestre con el fin de
atraer el turismo ecol6gico. Posteriormente, los kunas solicitaron la
asistencia del Instituto Smithsoniano (STRI) en la Ciudad de Panama. Se
logr6 el apoy6 de la USAID y de la Fundaci6n Interamericana (FIA) para que
tres kunas recibieran capacitaci6n en el CATIE y se realizaran los estudios
preliminares.

Chapin (ibid.), sugiere varios motivos por los cuales los kunas estaban
tan dispuestos a adoptar la idea de proteger en lugar de explotar los
recursos del area. EI experimento agrfcola fracas6. Su propia zona agricola
era suficiente. No se les privaba de sus tierras. Finalmente existe una

/ tradici6n dentro de la sociedad kuna de reservar "santuarios para espfritus",
ann en tierras aptas para la labranza. Estas se emplearfan para la colecci6n
de plantas medicinales, es decir, como reservas etnobotanlcas.

Con el apoyo de una organizaci6n laboral, la Uni6n de Trabajodores
Kunas (UTK), los kunas presentaron en 1983 un programa trienal para echar
a andar el PEMASKY. Se obtuvo el apoyo del STRI, USAID, FIA, CATIE,
WWF, del Centro Cientifico Tropical en Costa Rica, el Instituto Panamefio de
Recursos Naturales Renovables (INRENARE), y las Bases de las Fuerzas
Armadas Estadounidenses en la Zona del Canal. EI costo total fue de
aproximadamente $1 mill6n, con un 57% provisto por la FlA.

Esta labor preliminar incluy6 la colocaci6n y demarcaci6n de los
linderos, el mapeo ecol6gico, el inventario, y la construcci6n de las
instalaciones para el personal y los cientfficos visitantes. Los Kunas han
mantenido una fuerte presencia de control en este proyecto. Diez personas
fueron a visitar el Sistema de Parques y Reservas en Costa Rica antes de
tomar una decisi6n respecto del plan general de desarrollo. Se prefiere
la entrega de asistencia tecnica bajo un sistema de contrapartes.

En 1987 un asesor de la FIA visit6 Panama para hacer un informe de
avance sobre PEMASKY (Butler, 1987). Encontr6 un activo equipo de
proyecto de unas 20 personas, administradores, personal tecnlco y
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guardias. La mavorra del personal peseta trtulos universitarios, incluyendo
un arquitecto, 2 top6grafos, un instructor ambiental, un silvicultor, un
bi610go y un agr6nomo. EI equipo trabajaba bien como unidad y recibi6 con
mucha frecuencia asistencia de otros kunas como voluntaries.

EI equipo de PEMASKY habra despejado unos 120 km de un total
planeado de 200 km de franja periMrica. .Primero se marcaron los Irmites del
parque y se abri6 un sendero provisional. M~s adelante se abri6 este
sendero a 4 metros de ancho y se fijaron demarcadores de cemento a
intervalos de 1 km. Estos demarcadores lIevan r6tulos que advierten sobre
las multas por la caza de animales y la tala de arboles en territorio kuna. Se
requiere despejar el sendero con intervalos de 2 a 6 meses. Los
guardabosques pasan 20 dtas patrullando y 10 con sus familias. Tres
guardabosques van en cada patruua que dura varios dtas. Se visitan las
~reas vulnerables quincenalmente; otras con menos trecuencia.

Actualmente alrededor de 80 familias de colonos viven dentro de la
Comarca, perc se ha prohibido el asentamiento de mas colonos. Integrantes
del equipo de PEMASKY han hecho amistades con algunos de los colonos,
aunque en algunos casos se han encontrado quebrados los demarcadores.
Reconociendo que en ultima instancia no cuentan con los medios para hacer
respetar en forma cabal las normas en contra de la caza y la tala de arboles,
los kunas preterirran educar a los colonos acerca de los beneficios de la
protecci6n ecol6gica. Este enfoque de cumplimiento en lugar del ejercicio
de la fuarza tamblen caracteriza a otros enfoques del manejo indrgena de
recursos.

Sa ha ampliado la idea original para incluir un componente de la
silvicultura en que al PEMASKY cooperarla con el Ministerio de Agricultura
(MIDA). Este programa ssta destinado a conservar las practlcas de
silvoagricultura de los kunas y brindar servicios de extenci6n a los
agricultoras. EI informe de la FIA observ6 que los alimentos que se
consumran en la casa de administraci6n del PEMASKY, dondela nueva
carretera entra a la Comarca, procedta de la Ciudad de Panama y no de las
fincas de los Kunas en la costa. Esto se debra parcialmente a problemas de
transporte y a una reducci6n en la producci6n de alimentos dentro de la
Comarca.

EI informe concluy6 que la causa principal de esta situaci6n era "la
falta de kunas dispuestos y aptos para trabajar la tierra" (Butler, 1987). EI
equipo de PEMASKY planea concentrarse mas en el programa de
agrosilvicultura en el futuro. Un integrante pronto reclbira 6 meses de
capacitaci6n en el proyecto de manejo de iguanas verdes cerca de la Ciudad
de Panam4 (vaase 5.5.3.)

EI equipo de PEMASKY destina sus programas de capacitaci6n e
informaci6n tanto a los kunas como a grupos externos. EI WWF y la
Fundaci6n MacArthur han apoyado la producci6n de Sapi Garda, una revista
semestral sobre el proyecto.

EI crecimiento del turismo ecol6gico ha sido lento, en parte debido a
la preocupaci6n de los Kunas sobre presiones turfstlcas y en parte porque el
camino de acceso a la Carretera Panamericana necesita reparaciones.



63 •

6.3. DARIEN - PANAMA

Una combinaci6n de tres areas de reserva/conservaci6n indrgena
cubre gran parte de la ultima .extensi6n de bosque humedo en
Centroam~rica. EI Parque Nacional Dari~n (575.000 hal fue fundado en
1980, reconocido como un sitio de patrimonio mundial en 1981 y como una
y reserva de la biosfera del MAB en 1983. La Comarca Embera-Drua
(300.000 hal tamblen fue creada en 1983, como dos areas separadas,
partes de las cuales coinciden parcialmente con el Parque Nacional.

Residen dentro del parque 1.500 emberas, 500 wainanes, 200 kunas
y alrededor de 500 inmigrantes negros colombianos y mestizos panarnefios
(Houseal et ai, 1985). Esta poblaci6n se dispersa a 10 largo de los rfos tanto
en familias solitarias como en 8 pequeilas aldeas. La poblaci6n indigena que
reside en la Comarca esta mas concentrada; unas 8.000 personas en 31
aldeas (Herlihy 1986). En general, el 80% de la poblaci6n indigena de
Dari~n vive en aldeas y el otro 20% en viviendas dispersas.

Herlihy (1985), ha seguido los cambios recientes en los patrones de
asentamiento y plantea que equivale a una inversi6n de la forma de
dominaci6n de los 60%. Durante la mayor parte de este siglo, los
residentes del Darlsn se habian acercado poco a poco a una economia
basada en negocios en etectivo, pero habtan retenido un patron dispersado,
con alta dependencia de la producci6n de subsistencia para proporcionarles
productos para vender.

Esta tendencia econ6mica en 1966 por el decreto de una zona de 40
km de inspecci6npara enfermedades de la pezuila y la boca a 10 largo de la
frontera con Colombia. Eso iba acompafiedc de una prohibici6n de animales
10 que signific6 que los emberas inmediatamente perdieron sus cerdos, una
fuente principal tanto de proternas como ingresos en el comercio. Tuvo
varias consecuencias serias. Se in ensitic6 la caza de animales silvestres
como fuente alternativa de carne. Un cambio a la carne enlatada aument6
la necesidad de efectivo. Algunos emberas se dedicaron a la industria
maderera como fuente alternativa de ingresos (Houseal et ai, 1985).

Se intensificaron aun mas las presiones ocasionadas por la caza de
animales silvestres entraci6n paulatina de los residentes indigenas del Dari~n

en asentamientos. Herlihy (1985) atirma que esta reubicaci6n era iniciativa
de los padres que senttan que sus hijos necesitaban estudiar en espafiol
para no ser atropellados por los que venran desde atuera. AI lIegar el ano
1960 las 6 primeras aldeas se encontraban agrupadas alrededor de escuelas
o misiones.

EI gobierno de Omar Torrijos apoy6 vigorosamente esta tendencia y
en 1968 el mismo Torrijos nombr6 a un llder kuna para aconsejar a la gente
del Dari~n sobre como organizarse al estilo de la Comarca Kuna. Durante
los siguientes 20 afios, el 80% de la poblaci6n se reubic6 en aldeas, y
estructuras polrticas comunales sustituyeron la antigua autoridad de cabeza
de tamilias. Aunque con el tiempo este proceso lIev6 a la declaraci6n de la
Comarca Embera-Drua, ha tenido etectos mas negativos en tsrmlnos de un
colapso de la estructura social y el abandono por parte de los j6venes del
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idioma y practlcas tradicionales a favor del espafiot y el curriculum nacional
(Houseal et al 1985).

Tarnblen ha provocado cambios en los patrones de uso los recursos.
Herlihy (1986) sefiala que un factor primordial en reubicaciones anteriores
de asentamientos dispersos basados en la familia era la reducci6n de
poblaciones de animales de caza, Esto va no es posible pues el mismo
tarnano de los asentamientos V las instalaciones de salud y educacionales
ahora son un aspecto fijo de la vida aldeana. Est6n muv reducidas las
poblaciones de animales que se pueden alcanzar caminando y, de todos
modos, las zonas remotas que todavta soportan animales silvestres no son
id6neas para la agricultura.

Houseal et al (1985), sugiere que algun grade de paternalismo motiv6
la declaraci6n y las primeras etapas de planificaci6n del Parque Nacional
Darien sin consultar a fonda con las comunidades indfgenas. · EI plan de
manejo exigi6 una prohibici6n de la caza v la pesca V la reubicaci6n de
algunos pueblos a cierta distaricia del area nucleo proteplda.

Estas recomendaciones se han eliminado bajo el actual esquema de la
Reserva de la Bi6sfera. Ahora, se procura participar mas a las comunidades
V los dirigentes en el manelo forestal y en las dlversas oportunidades de
empleo implicadas por el parque y una creciente industria turtsttca. EI
WWF ha prestado su apoyo durante casidiez anos vespera continuar
haclendolo. Otro apovo procede de la USAID, la UNESCO, e INRENARE.
EI Darien seguir6 expuesto a las atenciones de las industrias mineras y
madereras V de la colonizaci6n que posiblemente se aumentara debido a la
extensi6n de la Carretera Panamericana (1988a).

6.4. RIO PLATANO • HONDURAS

La Reserva de la Bi6sfera de Rro PI6tano fue fundada en 1979 y lIeg6
a ser sitio de patrimonio mundial en 1980. Cubre casi toda la cuenca del
Rro Pl6tano: 525.000 ha en la costa carlbsfia de Honduras. Enla epoca de
sucreaci6n habra 4.450 habitantes, la mayorra indrgenas misquitos con
unos cuantos pueblitos payas y ladinos. .En aquel entonces no existfa
ningun camino de acceso a Aro PI6tano (Glick & Betancourt, 1983).

La reserva esta dividida en una area nucteo (319.000 has.) destinada
a la investigaci6n, la capacitaci6n y un turismo Iimitado, y. una zona de
amortiguamiento (207.000 ha) dedicada a la experimentaci6n sobre el uso
sostenible. Est6 previsto para el futuro la inserci6n de una zona cultural, en
el area nucleo que cubrlra las areas pobladas v los sitios arqueoleqlcos.

Desde su creaci6n la reserve ha recibido apoyo de la Direcci6n
Hondurena de Recursos Naturales RE!novables (RENARE)., la Asociaci6n
Hondurefla de Ecologra (AHE), V\(WF-US, UNESCO y el CATIE para sufragar
los costos de la planificaci6n y operaci6n. Sus logros incluyen:

• Infraestructura, administraci6n y guardabosques en elnorte: el foco principal de
poblaci6n .

I
I

,

I
I,

I

I
I
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• Obtenci6n de apoyo de los residentes de la reserva a trav~s de la educaci6n de
nii\os y de adultos

• Protecci6n de recursos .en el sector nortei\o

• Capilcitaci6n en metodolocras de manejo

• Participaci6n de residentes en la planiflcacion y la administraci6n

• Elaboraci6n de un plan a largo plazo

• Censos y estudios de poblaciones y matcdos para el aprovechamlanto de recursos

Asociaci6n Hondurena de Ecologfa 1987

Empero, a pesar de estos avances en el sector norte, costefio, el
personal no ha podido evitar el precarismo durante los ultlmos cinco afios de
6.500colonos en el sector sur interior, 2.800 de los cuales va han
alcanzado el~rea central. Otros 9.000 colonos han ocupado la zona
inmediatamente fuera de la reserva. Se ha denominado a los colonos
"refugiados ecol6gicos" (ibid.) V 'han migrado desde tierras agotadasen el
occidentede Honduras. .. / EI rnetodo baslco que emplean es el de Iimpiar,
cortar V queman seguido de 2 a 4 afios de cultlvo antes de pasar a un
bosque nuevo.

Aunque no existen caminos convencionales que conduzcan a la
Reserva, el acceso ha sido .facilitado po.r la tala de arboles V la rnlnerla de
oro cladestinas V generalizadas. Adernas, varios centenares de misquitos
nicaragiiensesse han establecido dentro de la reserva . por problemas
polfticos en su pafs. (WWF,1988).

En"1987 en esta zona se imparti6 un taller intensivo de tres semanas
sobre planificaci6n cuvo objetivo eradesarrollar un plan de emergencia.
Participaron 35 personas .qua representaban a los residentes locales, ONGs
V agencias gubernameritales. Los creadores del plan que emergi6
reconoCieron la imposibilidad de remover a todos los colonos, perc se
reublcarlan fuera de lareserva a los que se encontraban en la zona central.
Otros elementos de, .rnavor lmpcrtancia inclufan medidas de protecci6n,
lnvestlqaclones sobre el desarrollo sostenible, programas de extensi6n V
aducaci6n ambienta!. '

, ,

. Las medidas de protecci6n enclerran el establecimiento de un cuerpo
especial de guard as. . prestados por el Ej~rcito pero . bajo el control de la
administraci6n de la reserve . . Se dernarcaran claramente los Irmites tanto de
la zona de amortlquarnlento como del area 'nucteo. Ernlslones radiales V
carteles advertlran de las consecuencias del precarismo dentro de la reserva,
tanto an al area lnmedlata como en las regiones de origen de los colones.
Las patrullas en la tierra seran complementadas por lnspecclcnes aersas
regulares.

Se destlnara la educaci6n V la propaganda a varies grupos de gente:
los niilos en las escuelas de la reserva V advacentes, sus padres V otros
adultos, autoridades polrticas, militares V ecleslasticas a nivel regional V
nacional. .
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A ,Ia ·comunidad de oolonos-que se haestablecldoen la zona de
amortiguamiento se dirigir~ una demostraci6n intensiva de la agricultura y la
silvicultura racional, asf como un amplio programa que tratara sobre
sistemas de cultivo alternativo, alternativasde antrnates pequefios para la
ganc;lderfa, la conservaclon de suelos y agua, y la practice silvicultural de
rend'imiento sostenido. " . ... , ., . ,

6.5. LA AMISTAD - COSTA RICA (PANAMA)

. . ' ..
" , --." . .

,:.':",- Del /area · lniclal de \ 1 .700 ~000-' ha, se considera :que solamerite
900.000 has , estaranreservadas enarnbospafses.noi . , , . . < . "/ ' ;

Innumerables problemas necesitan soluci6n. La United Fruit Company
adquiri6terrenos tuera devla reserve de -Ia btostera paravdesarrollar una
plantaci6n de piiias'. ' Luego, ' los 'h uevos duefiosprocedteron ainstalarse en
tina 'reserva "' i nd rgena ce rcana .i ; ~ , 'Atlantic ' Timbers, una de ' lasvcornpafiras
estadounidenses con intereses en ,el area-posse ·derechds para talararboles
y sacar : la madera de ; tierras demasiadoempinadas. EICongreso
Estadounidense hasido presionado paraadvertlr a Costa ,Rita de quese Ie
lrnpondran restricciones ' de ,' iinp6r'taci6n ",a menosque .... los ' ,intereses

. "".,..." ~ ." ...~ .:~ . , r .
.. " i . ' .. . . .1- . ' .t .. .":. · " _";

La Reserva de ··Is Bi6sfera, ·· ast . designada 'en , 1982; - incluye un
agregado de 14 areas protegidas establecidas: parques nacionales, reservas
ecoloqicas,: zonas protectorasr reservas indlqenas, un jardfn botanico y una
reserva htdroelectrlca.

'!, .: Un componente principal,el ' Parque Internacional : La 'Amistad' tue
creado mediante ' un ' t ratado panameiio-costarricense en 1979, ; pero la
condici6n -de latierrasen ' el lado panameiio perrnanece poco clarayla
reserva de la bi6sfera .todavla no ha ' adquirido un status internacional,
aunque el · Parque La Amistad ;'misrno.fue declarado sltlo de patrlmonio
mundial en 1983. Si se establece la reserve de la bi6sfera'tal como se 'habra
planeado, .t endrta un total de 1.700.000 ha. ' ,;'., . <s«; -"0

En 1987, Conservaci6n Internacional subscribi6 un convenio para
asesotaral gobierno de Costa Rica en la planttlcacton y administraci6n de la
reserve. - Act ualmente las diferentesentidades partlclpantes trabajan en una
estrategia " parael ' desarrollo integral. , _ Esto ' ;incluyezonas ' para' usc
tradlclonal.vusos multiples;' '.' provectosrcooperatlvos de ecodesarrollo,
rehabilitaci6n de habitats y protecci6n total, .:':: '. , ,.r, .. , ' '' , >i

>; : EI problema mas ditrcil al inicio esIa cuesti6h detenenciade la tierra.
Actualmente · esta > div idida " entre ; las 'c omunidades, '. colonos, 'l parques
naclonates 'y :otras ' areas protegidas. Tarnbien influyen un complejo de
intereses parael ' desarrollo de recursos. La , reserva 'abarca un 50% del
futuro pctenctathtdroelectrico para Costa Rica; :': " '; . '" , I :. ..... "

r; - ." . : "..... :. .•.

(10) Nota del Editor:
. EIParqua NacionalL.aAmistad sector Panam6 '

fue daclarado an Saptiembra da1988 '
' c on' 2,50 ;OOO ha;

En Costa Rica la Rasarva no tiene mas de 650.000 ha.
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estadounidenses obtengan una compensaci6n adecuada (Conservaci6n
Internacional, c. p.). Sin embargo, se impuso un lnteres moratorio sobre la
explotaci6n maderera a principios de 1988.

Por el lado costarricense, cinco reservas indrgenas se extienden sobre
30% de la Reserva de La Amistad y astan zonificadas como Zona de Uso
Tradicional (Conservaci6n Internacional, .1988a) en el plan de manejo
integral. La mayorra de las demas comunidades indrgenas en Costa Rica, de
cabecares y bribrls, viven en estas reservas. Unos 30.000 teribesy
guaymrs viven en el lado panarnefio. Segun Houseal et al (1985), no
sola mente la mavorta de las reservas indrgenas costarricenses estan
ocupadas 0 posefdas pot no indrgenas, sino que hasta se prohrbe a los
indrgenascazar 0 establecerse en algunas de elias. Torres et al (1987), no
comenta la condici6n de los Cabacares y los Bribrrs excepto para decir que
la poblaci6n oscila entre 8 y 12 mil.

Ha resultado difrcil la consulta con grupos indrgenas, en parte porque
sus comunidades esta dispersas y remotas. Pareciera que los Cabecaras,
que tienden a trasladarse a las regiones mas remotas, tienen menos interes
en estos contactos que los Bribrfs, quienes han declarado algun lnteres en
las oportunidades que implica la reserva y podran querer participar en su
adrnlnlstraclon. Conservaci6n Internacional ha recomendado que se invite a
la Federaci6n Nacional de Indrgenas para unirse a la Comisi6n de Reserva de
la Bi6sfera.

Luis Hurtado de Mendoza de CATIE/WWF, sefiala que un proyecto
tendiente a determinar el grado en que se dan las actuales variaciones en los
usos de recursos, observados en el area de La Amistad, es compatible con
la conservactcn ambienta/. Trabajadores estudiantiles de campo rscoqeran
material y pasaran largos perfodos dentro de las comunidades lndlqenas
observando e investigando las practices conternporaneas. TodavCa esta bajo
conslderacton la propuesta para este proyecto.

6.6. RESERVA FORESTAL ETNICA AWA - ECUADOR

En algunos aspectos, el provecto de los awas es parecido al
PEMASKY en Panama, Se ha reclutado la asistencia de organizaciones
internationales para afianzar la base de tierras indrgenas y a la vez cumplir
con el objetivo de la protecci6n ambienta!. Es interesante observar que
ambos proyectos, que caben bien dentro de la noci6n de la "convergencia"
entre pueblos indrgenas y conservacionistas, nacieron del lado indlqena de la
ecuaci6n.

La Reserva Forestal Etnica Awa abarca 120.000 ha a 10 largo de la
frontera con Colombia. Los estudios preliminares han aludido que la tierras
de la reserva, unidas a un habitat similar alotro lade de la frontera,
constituye un refugio del pleistoceno, 0 sea, un~rea que evadi6 la
glaciaci6n y ha servido como reserva gen~tica para la regi6n. Adernas, la
reserva Awa constituye el bosque humedo de mayor extensi6n que
sobrevive en Ecuador.



68

Hasta finales de los afios setentas incluso, las organizaciones
indrgenas apenas si estaban conscientes de la existencia de los Awas. Pero
en 1980, se discutfa con los Ifderes potenciales, entreellos el Banco
Mundial, la posibilidad de abrir un camino que atravesarfa el territorio Awa.
En aquel ano, la organizaci6n Cultural Survival ayud6 a los awas en un
estudio preliminar de demarcaci6n (MacDonald, 1986). En 1983 se
constituy6 una comisi6n intergubernamental para estudiar los problemas
relacionados con el desarrollo a 10 largo de la frontera con Colombia. La
Confederaci6n de Nacionalidades Indfgenas de Ecuador (CONAIE) se uni6 a
la comisi6n, que adopt6 como uno de sus primeros proyectos la
demarcaci6n de la Reserva Indrgena Awa-Coaiquer. Habiendo tenido
experiencias negativas conotras reservas forestales, la CONAIE inst6a los
awas para que exigieran una ' categorfa (mica: la Reserva Forestal Etnica
Awa.

Cultural Survival prest6 mas apoyo para este proceso que termin6
antes de 1986. La CONAIE representaba los intereses de los Awas a nivel
nacional y ayud6 en la formaci6n de la Federaci6n de los Awas. Los awas
consiguieron la ciudadanra y por tanto el derecho de posesi6n de tierras. EI
proceso de demarcaci6n requiri6 la resoluci6n de numerosas disputas con
las empresas madereras y los colonos que estaban presentes en la zona.

Una vez afianzada la base legal para la tenencia de tierras, los awas
procedieron a la pr6xima etapa de defensa territorial: enfrentando la
percepci6n de sus tierras como "ociosas" .y' par tanto un buen candidato
para la colonizaci6n. Primero, se despej6 una franja de 12 a 15 metros por
toda la periferia de la reserva. Luego los awas empezaron a sembrarla con
una mezcla de arboles de madera dura y frutales: cacao, coco, cate,
cftrlcos. . Se han instalado cuatro viveros en los puntos probables de
entrada, y estaban planeados seis mas para 1988 (Levy, 1988).

La concentraci6n principal se encuentra en la parte oeste de la
periferia de la reserva, la cual esta expuesta a un frente de madereros y
colonos que avanza desde el Iitoral del Pacffico.

Desde el este siempre se comtempla la posibilidad de un nuevo
camino. Este se ve como la ultima extensi6n de un ambicioso proyecto
brastlefio para comunicar los oceanos atlantlco y pacffico. Re~ientemente sa
concluy6 la topograffa y los awas esperan iniciar la construcci6n dentro de
unos cinco afios. Va se ha determinado su respuesta: los awas piensan ser
los primeros en coJonizar el camino (Levy, comunicaci6n personal).

6.7. LA PLANADA - COLOMBIA

La Planada de 1.667 ha, es una pequefia reserva de vida silvestre
ubicada directamente al otro lado de la frontera con la Reserva Awa. Los
dos proyectos han evolucionado a partir de distintas circunstancias, pero
ahora las dos parecen dirigirse hacia el objetivo de convertirse en reserva de
la bi6sfera internacional (Glick & Orejuela, 1986).

La Planada es fruto de un esfuerzo cooperativo entre la WWF, y una
ONG Colombiana, la Fundaci6n para la Educaci6n Superior (FES). La
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primera vez que IIam6 la atenci6n fue al bi610go colombiano, Jorge Orejuela,
c. ....ando era nominalmente una finca, pero no habra sido despejada. Se habra
conservado en un estado de bosque casi virgen y parecra rico en especies
endernlcas, Se habra dado el vista buena para sacar arboles de alii pero
estaba en venta. Orejuela logr6 el apoyo conjunto de la FES V la WWF para
comprar La Planada como un refugio de vida silvestre.

La FES no . habra participado antes tan directamente en ningun
provecto deconservaci6n, pero esta orqanlzacton result6 ser una ventaja
singular. La supervivencia de La Planada como refugio de vida silvestre
dependera directamente de 10 que pase en la zona circudante. Hasta la
techa, gran parte de las tierras permanecen relativamente vrrgenes, pero se
puede predecir sin lugar a dudas, cuat sera el proceder de los madereros y
los colones, a menos que se pueda haeer un esfuerzo tendiende ha producir
alguna alternativa. Este esfuerzo tiene dos elementos: educaci6n
comunitaria V la consecuci6n de tierras ·para la conservaci6n y el desarrollo
sostenible.

La FES ya participa activamente en el programa escolar colombiano
Escuela Nueva, dlsefiado para mejorar los niveles de escolaridad de los nlfios
rurales sin que tengan que asistir a escuelas urbanas. EI principio orientador
de este programa es que la educaci6n debe contar con un fuerte elemento
practlco y preparar tanto a nifios como adultos para sacar el mayor
provecho posible de las circunstancias; por ejemplo, a traves de la
instrucci6n sobre la salud y la nutrici6n, huertas escolares y practices para
la agricultura sostenible.

La FES se vale de los recursos de La Planada para capacitar maestros
locales V, desde 1985, 40 escuelas/comunidades rurales han sido
alcanzadas par el programa · Escuela Nueva, muchas de elias en territorio
awa-coaiquer por el lade colombiano (Glick & Orejuela, 1986). Adernas de
la capacitaci6n de maestros, el Centro de Educaci6n Ambiental de La
Planada ha desarrollado una unidad m6bil de ensefianza que visita las
escuelas V comunidades (WWF, 1986).

Los elementos de conservaci6n pretenden asegurar la supervivencia
de La Planada promoviendo el uso ambientalmente sana de la tierra y los
alrededores. Un instrumento para lograr este tin es una propuesta para la
delimitaci6n de 3-400.000 ha de bosque V la titulaci6n de esta tierra a los
awas en Colombia. Otro es unapropuesta para encerrar toda la zona, en
ambos parses en una reserva de la bi6stera international (WWF 1988b).
Agencias de Ecuador V Colombia han estado discutiendo este proyecto
desde 1986 y una reuni6n tecnlca binacional produjo los termlnos de
referencia para un "Plan Colombiano-Ecuatoriano para el Manejo de
Recursos y el Desarrollo en la Zona Awa" (ibid.).

Una futura Reserva de la Bi6stera International cubrlra entre 1 y 1,5
millones de hectareas, Las areas de directo interes para los awas abarcan
300.000 ha en Ecuador y 800.000 en Colombia. La poblaci6n de los awas
en Colombia es considerablemente mayor: 6-2.000 comparada con 1.800
en Ecuador. En Ecuador . los awas ya han vuelto su atenci6n a las tierras
degradadas inmediatamente fuera de su reserva y han propuesto que su
rehabilitaci6n se incluya en un plan a largo plazo (Levy 1988).
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6.8. CUYABENO - ECUADOR

En Ecuador una Reserva de Producci6n de Vida Silvestre es un area
de conservaci6n en la cual se permite V hasta se promueve la caza de
animales a un ritmo sostenible. Este tipo de reservas caen bajo la
jurisdicci6n de las autoridades responsables de los Parques Nacionales y las
prohibiciones contra el desarrollo industrial de recursos son te6ricamente tan
estrlctas como 10 son en los parques nacionales.

Cuyabeno fue creada en 1979 con un area de 256.000 ha. Cerca de
su centro hay una reserva indigena de 744 ha tituladas a los Sionas
Secoyas. En 1980 se creta que vivian 50 personas en la reserva; ahora hay
75, en 12 familias (Uquillas, 1988).

Los Sionas-Secovas mantienen una economfa tlplca de Amazonia.
Las casas astan contruidas cerca de los rros V rodeadas de huertos de
plantano, yuca, papaya V cftricos. La mavorta de las familias mantienen
unos cuantos cerdos V gallinas que andan sueltos; algunas crlan dos 0 tres
cabezas de ganado en pastos encerrados y corrales. Mas de la mitad de su
sostenimiento alimenticio depende de la pesca y la caza: la selva tarnblsn
sirve como fuente de materiales V medicinas. La tendencia del asentamiento
es actualmente dispersa. Hasta hace unos cuantos afios, se daba un
aglutinamiento general de la comunidad. Pero esto provocaba la aceleraci6n
de tensiones sociales, bastante serias 10 que inducfa a la comunidad a
invertir esta tendencia y volver a dispersarse.

Los lagos de Cuvabeno son valorados por su belleza natural y, desde
el establecimiento de la reserva, uno 0 dos integrantes de la comunidad han
elegido guiar a visitantes por el sistema de rros, Es un viaje impresionante,
sobre todo al inicio, donde el curso del agua es casi invisible para los que no
conocen la zona. Los sionas-secovas mantienen deliberadamente esta
aparente impenetrabilidad como mecanismo de defensa contra incursiones
de colonos.

La Universidad Cat61ica de Quito ha mstaiaoo un alojamiento para
cientfficos a la orilla de los lagos de Cuvabeno. Lo cuida el Sr. Victoriano
Criollo, padre de varias de las familias. Con tres miembros de la comunidad
que trabajan como guardas de la reserva, los slonas-secovas, como un todo,
han podido sacar provecho econ6mico de la condici6n de la reserva como
unidad de conservaci6n.

Sin embargo, al mismo tiempo que aprecian estas ventajas, los
sinonas-secovas no estan del todo contentos con otros dos aspectos de la
reserva Cuyabeno. Uno es que no han podido evitar la expansi6n de los
colonos. EI otro es que, si no se respetan las leves, los slonas-secovas
terrnlnaran con menos acceso a los recursos que los colonos.

La empresa estatal petrolera de Ecuador (CEPE), v.Texaco estaban
explorando el area antes de la fundaci6n de la reserva V se habfa iniciado la
construcci6n de un camino hacia Cuvbeno en 1970. Despues de fundada
no hubo ningun intento per elaborar un plan de desarrollo V no se tomaron
medidas para evitar la colonizaci6n a 10 largo del camino petrolero. Las
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dependencias responsables han afirmado que simplemente no hay fondos
prra hacer respetar las normas en contra de la colonizaci6n. Esta
situaci6n persiste: a los guardas estacionados a 10 largo de camino de
acceso no se les provee ni siquiera el transporte necesario para cumplir con
sus deberes (finalmente se les concedi6 un cami6n perc se descompuso y
ya lIevan cuatro meses esperando la autorizaci6n para su reparaci6n). La
estimaci6n actual es que la reserva Cuyabeno ha perdido 59.000 ha ya
ocupadas por unas 1.000 familias de colonos.

Mientras que los colonos han podido despejar la selva de Cuyabeno
impunemente, obtener tttulos de 50 parcelas de tierra, venderlas y pasar a
despejar mas parcelas de la selva, los sionas-secoyas encuentran que las
mismas normas ignoradas son aplicadas con todo rigor a sus actividades.
Las 744 ha que se les ha titulado a ellos en la Reserva Indrgena equivalen a
62 ha por familia, apenas un poco mas que las 50 ha accesibles a los
colonos y seguramente no suficientes para el sostenirniento y crianza de sus
hijos y familias. Los Sionas-Secoyas pueden cazar en el resto de la reserva
y recoger algunos materiales de subsistencia. Se conformartan si todos
observaran las normas por igual. Pero al presenciar que los colones salen
impunes, algunos sionas-secoyas han expresado que a ellos tambien les
gustarra participar en el negocio de vender arboles.

Enfrentados con este problema de la colonizaci6n de Cuyabeno, el
Servico de Parques Nacionales ha decidido aceptar la situaci6n actual como
un hecho y cambiar el Irmite occidental de la reserva para excluir la zona ya
colonizada y agregar una franja equivalente al borde oriental. Esto no
entrenta el problema de c6mo evitar la colonizaci6n a 10 largo de los
caminos, perc es segura que el Servicio de Parques posiblemente pronto
tendra que abordar de nuevo el problema con el caso del Parque Yasuni.

6.9. YASUNI - ECUADOR

Con 680.000 ha, Yasuni es el Parque Nacional mas grande de
Ecuador. Una expansi6n que esta bajo consideraci6n 10 agrandar~ en
1.000.000 ha.

M~s de 100 Huaoranres residen en el parque. Aproximadamente 60
kms al oeste esta el Protectorado Huaoranf, decretado en 1968 y habitado
por unas 700 personas. Comunicando estas dos areas hay un
corredor este-oeste, que fue propuesto como Reserva Indfgena pero no se Ie
di6 esta cond ici6n.

EI corredores irnportante por dos motivos: uno es que los huaoranfes
10 usan frecuentemente para viajar entre el parque y el protectorado; el otro
es que ha sido ocupado durante a/gun tiempo, aunque no continuamente,
por un grupo de huarantes con quienes no se ha hecho contacto, los
Tagaira.

Los Tagaira anteriormente mantenran relaciones con los huaoranres
que viven actualmente en el Parque Yasuni, pero hace mas de 20 afios se
separaron y se cree que desde entonces se mueven en la parte occidental
del parque y el corredor. Aparentemente en una oportunidad en 1970,
quisferon unirse can otro grupo de huaoranles . pero, despues de una
bienvenida inicial, siguieron a los enviados hasta su campamento principal,
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el cual fue atacado luego. (James Yost, c. p.).

Durante el primer periodo de exploraci6n de la Texaco en la regi6n,
1971 -73, se produjo un encuentro violento cerca de un campamento de
trabajadores petroleros en el cual result6 muerto el cocinero de un bando;
no se inform6 sobre el numero de bajas en el otro banda. Fue durante este
periodo que por primera vez se hizo contacto con los huaoranies que vivian
en 10 que habra de ser el parque (ibid.). En 1977, fueron
asesinados tres trabajadores petroleros al cruzar un rio, y en 1984 fue
atacado otro grupo con un saldo de varios heridos (una .vez mas no se
divulg6 el nurnero de muertos del otro bando). En Julio de 1987, fueron
asesinados el Obispo de la Provincia de Napo y una monja (de nuevo en un
bando) poco despues que intentaron ponerse en contacto con los Tagairies.
Estos dos misioneros tenian la experiencia de vivir en la regi6n y hablaban
huaoranL Se ha insinuado que recibian un salario de las empresas
petroleras que trabajaban en el area 0 que las representaban formalmente.
Pero 10 mas probable es, como el mismo Obispo afirmaba, que fueron en
forma independiente, convencidos de que s! no se comunicaban con los
tagairies, al final se les mataria can s610 verlos. Estos asesinatos hicieron
que suspendieran actividades las compaiiias petroleras que realizaban
exploraciones en la zona.

Los huaoranies estaban relacionados con dos asuntos separados en el
area de Yasuni. Uno tiene que ver con la construcci6n de un nuevo camino
que ya avanza hacia el sur y que, finalmente, atravesara el corredor y alslara
los dos grupos de huaoranies uno del otro, EI otro asunto es que pronto se
podra construir otro camino dentro del mismo parque que contravendra
todas las normas de casi todos los parques nacionales del mundo. En
ambos casos. destaca la inc6gnita de si se puede controlar la colonizaci6n.
En este sentido, se puede considerar el camino norte-sur actualmente bajo
construcci6n como una tapadera para el camino que mas adelante se podra
construir dentro del parque.

Se ha planteado que se prohiba la colonizaci6n a 10 largo de un tramo
de veinte kil6metros del camino norte-sur, y que los huaoranies del
protectorado patrullen este tramo. Este grupo ya ha desarrollado tecnicas
para tratar con los colonos. Los residentes de cualquier casa nueva
construida dentro de la reserva indlqena arnaneceran rodeados de
huaoranies, quienes luego les explican eJ reglamento. Esto siempre
funciona; la familia se va antes que se agrave la situaci6n. Luego se quema
la casa. Aparentemente se ha hablado con los Huaoranies acerca del asunto
de la vigilancia del camino y han respondido con bastante seriedad incluso
para discutir con elias sobre las rotaciones del trabajo: un mes de trabajo,
dos semanas Iibres, 0 sea, igual que el sistema de rotaci6n de los Kunas.

Seria ventajoso para las compafilas petroleras que trabajan en Yasuni
si tal sistema funcionara. Conoco, el actor principal, opina que es posible
construir un camino y a la vez evitar la colonizaci6n, aunque las compaiiias
han dicho que no podrtan asumir la responsabilidad de prevenci6n. Los
oponentes al camino, hablando de Cuyabeno, sefialan que nunca ha
funcionado y que no se puede esperar que se vayan a conformar con
aflrmaclones de intenciones. Sin una propuesta verosimil para prevenir la
tala de arboles y la colonizaci6n, su postura es que la Conoco debe construir
el oleoducto desde el aire, ast parcialmente obviando la necesidad del
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camino. Existen precedentes para esto en otras partes de Surarnerica, pero
la Conoco cuestiona su aplicaci6n en el caso de Yasuni. La compafita
argumenta que el sendero claro que requerira el oleoducto siempre darfa
acceso a los colonos.

Bajo el contrato que rige sobre la exploraci6n e explotaci6n, la CEPE y
no la Conoco en ultlrna instancia, tendrfa que sufragar los costos adicionales
de un oleoducto construido desde el aire.

6.10. AREA PARA LA VIDA SILVESTRE MBARACAYU - PARAGUAY

Mbaracayu es un proyecto cooperativo que origin6 el permanente
esfuerzo por parte de un grupo de indfgenas Aches para recuperar tierras de
la cuales fueron desalojados durante 1970. Esta area, territorio
tradicionalmente ocupado y usado por los aches, se trata de 58.000 ha de
bosque que una empresa maderera argentina compr6 con la ayuda de un
prestamo de la Corporaci6n Financiera International (IFC), ta sucursal del
Banco Mundial para servir al sector privado.

En 1979 la cornpafita maderera dej6 de pagar el prestarno y la
propiedad pas6 a la IFC que desde aquel momento contrat6 una compafifa
de seguridad local para evitar la tala de arboles. Un equipo de antropoloqos
que estudiaban a los Aches estimaron que habfan sitios de vivienda indfgena
en el area y que 350 indfgenas los usaban con frecuencia. Este grupo mas
grande radicaba en la misi6n cat6lica de 1.500 ha, a 15 km de Mbaracayu.

Despues de consultar con los Aches, en 1986, el antropoloqo Hill
empez6 a explorar la posibilidad de convertir Mbaracayu en una Unidad de
Conservaci6n. Nature Conservancy y el Centro de Datos de Conservaci6n
(CDC), paraguayo prest6 su apoyo y con base en esto, Hill procedi6 a
trazar las diferentes posibilidades para los Aches, enfocando un posible
Parque Nacional.

Los Aches desconocfan el concepto de parque nacional y les
preocupaba mas que nada la perdlda de su derecho a cazar si el objetivo
principal era proteger los animales. Pero estaban interesados en las
posibilidades de empleo y dispuestos a dejar de cazar ciertas especies a
cambio de los beneficios econ6micos. Estudios anteriores revelaban que
ninguna de las cuatro 0 cinco especies principales que cazaban los Aches
eran calificadas como escasas 0 amenazadas; de hecho, estas especies
comprenden menos del 1% de la dieta de los Aches. (HiU, 1.988)

Pero los Aches insistieron en conseguir el tftulo de un terreno cerca
del parque, que pudieran aprovechar para sus propios fines. Pidieron 5.000
ha perc al final acepta ron 3.000 ha. EI CDC no 10 garantiz6 perc acord6
transmitir la solicitud a Nature Conservancy, 10 que estaba financiado en la
planificaci6n del Parque.

Despues que tecnlcos del CDC realizarion un estudio, parael cual se
contrat6 a Aches como gufas y en tareas logfsticas, la comunidad present6
su posici6n e ideas sobre el proyecto en forma de un plan quinquenal (Hill,
1987a).
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Sus tres disposiciones principales fueron:

Los aches cazarlan con armas tradicionales en determinadas
zonas del parque y no cazarran en otras zonas estipuladas.

Se titularran a los aches 3.000 ha adyacentes al parque 0 cerca
de al. Se emplearra este terreno en varios proyectos
novedosos de desarrollo.

Los aches calificados tendrran prioridad para cualquier
oportunidad de trabajo relacioanada que surgiera con el parque.
Estas tienen que ver con la demarcaci6n, la abertura de
senderos, la vigilancia y la construcci6n, al principio, y mas
adelante tales .posiciones como guard as, guras, asistentes de
investigaci6n, asl como abastecedores de alimentos y
artesanias.

A principios de 1988, una ONG de conservaci6n Paraguaya, la
Fundaci6n Moisas Bertoni, fue fundada para supervisar las primeras etapas
de planificaci6n y administraci6n del proyecto, que actualmente se llama
Manejo de Areas Silvestres Protegidas de Mbaracayu. Con el fuerte apoyo
de las agencias paraguayas de conservaci6n, el proyecto ha pasado a otra
etapa de actividad orientada por las siguientes pautas:

Conseguir un apoyo de mas alto nivel en Paraguay.

Lograr progresivamnente la participaci6n de otras entidades
interesadas; los guaranies locales, negocios, organizaciones
campesinas, misiones.

Asegurar un papel prominente para los Aches conforme
aparezcan mas participantes.

Participar directamente a los Aches en la planificacion e
implementacion. (Nature Conservancy Internacional, 1988)

AI avanzar los planes de conservaci6n, los Aches han comenzado a
trabajar en el plan de desarrollo econ6mico que se basa en parte, de las
oportunidades que representa Mbaracayu y en parte, en el uso de las 3.000
ha de las cuales recibirian su tltulo \(la referencia de 10 que sigue es Hill a
menos que se indique 10 contrario).

La estrategia de desarrollo se desprende de tres imperativos iniciales:
erradicar la malaria, mejorar la nutrici6n, mejorar la vivienda y la ropa de
cama.

Intentos anteriores a la agricultura convencional hablan fracasado por
diversas razones: falta de capital, experiencia, y acceso a los sistemas de
transporte y mercados que los agricultores paraguayos dan por hecho. En
lugar de continuar con esta competencia desigual, los Aches optaron por
explotar sus ventajas comparativas y sobre esa base han diseiiado una
interestante agenda de proyectos que consisten en cuatro elementos: cria
de pates y peces, crta de conejos, apicultura y cria de animales silvestres en
cautiverio.
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Los Aches tienen acceso a una variedad de habitats de tierras
humedas y de rios id6neos para la crta de patos y peces, tanto en aguas
naturales como en artificiales. Los Paraguayos tienen experiencia en la
acuacultura, fuentes locales de peces, e indicios de un mercado fuerte. Esta
actividad mejoria la nutrici6n de los Aches y les darta un excedente para
vender.

Se ha confirmado que hay mercado para pieles de conejo en Brasil y
Argentina perc los Paraguayos han hecho poco esfuerzo para servirlos.
Existen fuentes establecidas de asesoria y "semillas", y los Aches ya han
tenido exito con un pequefio proyecto piloto.

Los Aches son experimentados en la localizaci6n y colecci6n de miel
sllvestre. La propuesta de Mbaracayu comienza con una colecci6n mas
sistematica de miel silvestre y, a la vez, /a captura de abejas reinas como
base para gradualmente establecer una industria de apicultura artificial.

La propuesta para la crfa en cautiverio es la que los Aches creen que
les da la mayor ventaja competitiva. Pueden aplicar sus profundos
conocimientos de comportamiento de anima/es silvestres. Suelen mantener
muchas clases de mascotas y tienen bastante experiencia en la captura y
manejo de animales silvestres. Conocedores de las costumbres de animales
silvestres, los Aches pueden tomar

los alimentos silvestres que les hagan falta.

Se han dividido las especies candidatas en tres grupos orientados al
mercado: carnes, pieles, especimenes vivos. En cuanto a la carne, tienen
en mente tres roedores: la paca, el agouti y el capybara. EI capybara, el
roedor de mayor tarnafio ha side criado con exlto en Venezuela. EI lagarto
teju tanto por su carne como por su piel tiene fuerte demanda y tarnblen ha
side criado exitosamente en otras partes. Se juzga que el caiman tiene el
mismo potencial que el caiman norteamericano, que tambien suele criarse en
cautiverio.

EI programa de crta en cautiverio tiene dos objetivos:

(1) proporcionar animales para zool6gicos y mascotas;

(2) disponer de animales para repoblar habitats donde su especie se
encuentra mermada.

Habra dos fuentes para la captura de animales reproductores para la
cria. Una el habitat paraguayo donde una especie es relativamente cornun
perc escasa en otras partes. La otra, es el habitat que se planea desmontar
para la agricultura 0 la ganaderia; en el este de Paraguay esto pod ria
ascender al 80% del area actualmente selvatica. Esto implicaria el
monitoreo del proceso de deforestaci6n en toda la regi6n. Los Aches
entrarian en estos bosques para capturar las especies amenazadas y luego
trasladarlas a un parque 0 reserva 0 utilizarlas en un programa de crta en
cautiverio.

Los Aches reconocen que toda la cuesti6n de comerciar con animales
silvestres y la cria de ellos en cautiverio se ve complicada por la caza furtiva
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y el contrabando, asr como el laberinto de normas Que han evolucionado con 
el fin de controlar el comercio. Pero los programas de crfa, en coordinaci6n
con instituciones cientlficas calificadas, en gran parte han logrado evitar
asociaciones clandestinas y los Aches han fijado un precedente al respecto
en su actual colaboraci6n con las ONGs de conservaci6n. Asimismo, el
objetivo de capturer animales en sus habitats antes de ser destruidos para
rehabilitar las poblaciones mermadas podrfa traer beneficios en cuanto a la
conservaci6n.

Entre las especies de lnteres para los Aches estan los escasos y
amenazados armadillos gigantescos y la nutria gigante, que seran
capturados de habitats destinados a la destrucci6n. Los tayras y los agutrs
son comunes en el este de Paraguaypero a menudo escasos en otras partes
de Surarnerlca y sertan candidatos id6neos para su reintroducci6n en otros
sitios. Otras especies de interes para la crra en cautiverio incluyen los osos
hormigueros, salnos, monos aulladores y tapires.

Entre las especies de lnteres para los Aches estan los escasos y
amenazados armadillos gigantescos y la nutria gigantesca~ que seran
capturados de habitats destinados a la destrucci6n. Los tavras y los aqutfs
son comunes en el este de Paraguay perc a menudo escasos en otras partes
de Sudamerica y serian candidatos id6neos para su reintroducci6n en otros
sitios. Otras especies de lnteres para la crta en cautiverio incluyen los
osos hormigueros, salnos, monos aulladores y tapires.
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7. ANALISIS DE LOS ESTUDIOS DE CASO

7.1. INTRODUCCION: DIEZ AREAS DE ACCION

Este capftulo analiza los estudios de caso, asr como ejemp/os citados
en otras partes de este documento, en funci6n de diez areas de actividades.
Siete de estas se sacan de la practice convencional de planificaci6n
conservacionista, pero a estas se agregan tres: organizaci6n, uso compatible
de recursos y manejo de impactos. Se agregan porque son importantes
para la planificaci6n de proyectos del Banco Mundial 0 por las lecciones que
se enseiian en CATIE de los casos en que los pueblos indfgenas participan
en la conservaci6n.

Se destaca la organizaci6n porque a menudo la mayorfa de los grupos
y agencias que trabajan en la conservaci6n ya tienen la ventaja de una
organizaci6n dedicada mientras que los indfgenas tal vez no la tienen. EI
desarrollo compatible de recursos todavfa desempeiia un papel menor en la
planificaci6n de la conservaci6n; para reflejar los intereses se asciende a un
nivel equivalente. EI manejo de impactos es en teorta de significancia
s61amente eventual para el manejo de areas protegidas, pero en los estudios
relacionados . con proyectos apoyados par el Banco asurnira mayor
importancia.

La intenci6n de agregar estos tres temas, es para definir un area de
planificaci6n en que la practlca convencional de conservaci6n, se adapta al
caso especial en que los proyectos de desarrollo a gran escala, afectan
areas que usan los pueblos indfgenas. Este proceso de planiflcaclon podr~
contemp/ar varias categorfas de areas reservadas: areas indfgenas, y areas
protegidas, tales como los parques nacionales, reserva de la bi6sfera 0
regfmenes de manejo que no estan ligados a ningun area protegida.

Las diez areas de actividades se colocan en tres categorfas generales:
protecci6n, economfa, y operaciones.

Ante la falta de leyes adecuadas 0 vigilancia adecuada de las que
existen, la protecci6n ha lIegado a ser la meta abrumadora de los
administradores de la conservaci6n en America Latina. En Canad~ y los
Estados Unidos, la opJniOn publica impide las vio laciones mas abiertas de las
areas protegldaa ique es comun en America Latina. Las agencias de
conservaci6n reconocen que esta clase de apoyo s610 se genera con el
tiempo con un esfuerzo concertado en la educaci6n publica y la publicidad.
Par tanto, la protecci6n implica la educaci6n.

Las entidades latinoamericanas de conservaci6n invariablemente
carecen de los recursos financieros deseables, aun cuando los gobiernos
admitan que las areas de conservaci6n no tienen que ser autosuficientes, y
que podrfan mantenerse can fondos publicus. A este respecto, los diez
estudios de caso se ven en funci6n de sus costos tfpicos de operaci6n y el
alcance de recuperar una parte de estos en forma de ingresos del desarrollo
apropiado recreacional y de recursos.
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Puesto que la mayorfa de los estudios de caso todavfa se encuentran
en la etapa de propuesta, 0 de ejecuci6n inicial, se pueden sacar menos
conclusiones en cuanto a los cuatro temas indicados bajo Operaciones.
Pero queda patente a partir de esta experiencia Iimitada que si los pueblos
indrgenas, asf como otros grupos de lnteres, se representan en forma
permanente, se requerlran rnetodos bastante diferentes de manejo de areas,
y de operaciones. EI tipo de unidades de conservaci6n implicadas por las
iniciativas de los Kunas, los Awas y los Aches es muy distinto a los
considerados en el caprtulc anterior.

Los diez temas a tratar son los siguientes:

PROTECCION

1. Protecci6n frsica
2. Educaci6n publica
3. Manejo de impactos

ECONOMIA

4. Uso de recursos
5. Desarrollo recreacional
6. Costos de operaci6n

OPERACIONES

7. Organizaci6n
8. Investigaci6n de areas
9. Capacitaci6n

10. Planificaci6n y Manejo

7.2. PROTECCION FISICA

EI establecimiento legal de las reservas indrgenas 0 de conservaci6n,
en ninguno de los estudios de caso, ha IIevado a una provisi6n adecuada de
servicios proteccionistas por parte de las respectivas dependencias del
gobierno, y solamente Costa Rica podrta arguir que carece de una fuerza
militar para entrentar estos fines. Dos generales ecuatorianos presentes en
la conferencia de Quito sobre el Parque Nacional Yasuni propusieron una
fuerzaparamilitar de "policfas del bosque" formada de reclutas de la regi6n
amaz6nica. Esta fuerza trabajarra "con" y no "para" el servico de
guardabosques. Pero esta propuesta iba Iigada con una segunda: que parte
del Parque Yasuni podria convertirse en escuela de entrenamiento
antiguerrilla. Como consecuencia, el servicio de parques no tom6 en serio la
oferta de los generales.

Ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades, algunas
comunidades que viven dentro de las areas protegidas han asumido estas
responsabilidades. Por la falta de autoridad para hacer respetar en forma
directa la legislaci6n, estos grupos han tenido que recurrir a medidas que
van desde una leve intimidaci6n a advertencias serias con la esperanza de
que se acataran,
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La intimidaci6n ha dado resultados positivos en los casos Iimitados
donde, por ejemplo, se amenaza una sola familia colonizadora, perc es
dudoso queesta estrategia funclonara a tal magnitud como para desafiar el
poder de fuerzas autorizadas, por muv negligentes que parezcan ser en el
cumplimiento de sus responsabilidades.

Tanto los Kunas, los Awas como los Huaoranfes han adoptado
metodos informales para proteger sus reservas que se ajustas a sus
condiciones locales, V quizas a sus temperamentos. Un primer paso es
tener un Iindero claramente marcado, unido a patrullas de vigilancia V
advertencia a los colonizadores. Para el Rfo Platano, se ha sugerido tarnblen
la vigilancia aerea regular. EI esfuerzo que estos grupos han invertido en
medidas de protecci6n, desernpefiando los deberes de debiles agencias de
vigilancia, sugiere que, con cierto grade de apovo, podrfan Ilevar a cabo
estos deberes con bastante mas eficiencia si selesconcediera la autoridad
adecuada para la vigilancia. Si se desea conferirles tal autoridad, es otro
asunto.

Estos metodos informales tienen ventajas sobre las fuerzas
convencionales de guardabosques. Evitan la situaci6n en que individuos
eligen hacer respetar las normas contra otros integrantes de la comunidad
fuera de los sistemas tradicionales de autoridad, un esquema que no ha
funcionado en otros casos · (Amaru IV 1980). Indudablemente, existen
motivos para hacer una distinci6n aqur, entre la aplicaci6n de leves en
contra de intrusos desde afuera V normas que afectan el comportamiento de
los residentes.

La otra dimensi6n de la protecci6n informal de las reservas es la
provisi6n de pruebas conspicuas del uso convencional de la tierra con el fin
de contradecir la justificaci6n que se emplea confrecuencia para el desalojo
de colonizadores: que la tierra se encuentra ociosa V por tanto disponible.
Este tue el motivo original de los Kunas por querer iniciar un provecto
agrrcola en el punto donde el nuevo camino entrarta en su comarca. La
reserva de los Awa ha puesto en practlcaeste principoio rodeando toda su
reserva con una franja de arboles frutales, nogales V arboles de madera
dura, de 250 km de longitud V, 20 a 30 metros de ancho, logrando asl el
desarrollo econ6mico efectivo y la seguridad de sus territorios al mismo
tiempo. Probablemente es la unlca medida de protecci6n que provee V no
consume ingresos.

Este enfoque es novedoso en cuanto a la protecci6n de areas V
aunque falta la prueba del tiempo, ofrece una alternativa atractiva, y es
probablemente efectivo en cuanto a costos por beneficios, comparado tanto
con una protecci6n simb61ica 0 la concentraci6n de una fuerza armada.

7.3. EDUCACION PUBLICA

La educaci6n publica V la propaganda eficaz, pueden tarnblen, a largo
plazo disminuir la dependencia de la protecci6n a la fuerza. Para lograrlo, se
podra requerir cambios de actitud a tres niveles: dentro del area proteglda,
entre las comunidades veclnales y a nivel del gobierno nacional 0 regional.
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La propuesta de apoyo para el proyecto Educativo de la Planada,
Colombia, presentada a la WWF, por la Fundaci6n pars la Educaci6n
Superior (FES) pormenoriza con claridad los objetivos y el alcance de un
programa que esta funcionando exitosamente a nivel local (WWF, 1986).
Ubicada en la Reserva Natural La Planada, el programa cuenta con dos
elementos principales: la introducci6n del Programa Colombiano "Nueva
Escuela- en las comunidades alsladasr . y el desarrollo de un Centro de
Educaci6n Ambiental.

EI prop6sito del Programa Nueva Escuela es mejorar el nivel de
instrucci6n rural mediante la capacitaci6n de maestros y tambien preparar a
los maestros para el Iiderazgo en el desarrollo comunitario. En la Planada,
los maestros no solo reciben capacitaci6n para la instrucci6n en el aula sino
tarnbien en aspectos practices como la horticultura casera y la crfa de
animales pequefios y aves. En su primer afio, el programa alcanz6 a 31
maestros y 24 escuelas Awa-Coaiqueres (ibid.).

EI Centro de Educaci6n ambiental inici6 sus funciones en 1986. Se
ha desarrollado un juego de materiales didactlcos para su incorporaci6n
dentro de los curriculum regionales. Se ha creado una unidad m6vil para la
ansefianza ambiental en comunidades alejadas.

Una campafia actualmente muy activa comprende al espectacular oso
de anteojos, el unico oso de America Latina. Esta carnpafia se orienta hacia
las comunidades rurales y los clubes urbanos de caza. Ambos ejercen
considerable presi6n sobre esta especie y su habitat forestal.

Vrnculos con la comunidad internacional puede tener un impacto a
nivel nacional 10 cual, a su vez, puede generar mas apoyo para el area
protegida. EI reconocimiento como reserva de la bi6sfera 0 sitio de
patrimonio mundial tiene valor a este respecto, dado que aumenta el valor
de estos sitios como atracciones turfsticas, si eso es 10 que se desea. En
Ecuador las Islas Galapagos dan prueba concreta de este efecto.

7.4. MANEJO DE IMPACTOS

EI manejo de impactos se retiere a la evaluaci6n, monitoreo y
mitigaci6n de ios efectos ambientales y socio-econ6micos del desarrollo
industrial. Aunque ninguno de los estudios de caso contenra ejemplos de
participaci6n indigena en el maanejo de impactos ambientales. Esto bien
podrra suceder con los proyectos del Banco MundiaL

Geisler et al (1982), describe varios ejemplos en que los indigenas en
Norteamercia han logrado forzar su entrada en el proceso de evaluaci6n de
impactos ambientales. Pudieron hacerlo en parte porque reservas de
minerales 0 energeticas yacian bajo tierras indigenas y, en parte, debido a
nuevos reglamentos legales establecidos desde 1960, que rigen sobre la
explotaci6n de recursos., Pudieron obligar a corporaciones y dependencias
del gobierno a tomar en cuenta la perspectiva indrgena en cuanto al
desarrollo industrial en lugar de realizar consultas simb61icas mientras
excluran las tribus del proceso crucial de evaluaci6n de impactos. Aunque
los indigenas no pudieron poner terrnino al desarrollo general en las
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reservaciones, sl pudieron ejercer un efecto significativo sobre su conducta.

Parece haber paralelos en America Latina; Pareciera que no se
puede evitar del todo el desarrollo energ~tico y de minerales en las areas
protegidas, perc sf se puede moderar. Por cuanto tarnblsn hay paralelos
con algunos proyectos apoyados por el Banco, estos casos de indrgenas
norteamericanos podrlan servir como modelos utlles. La capacidad de
investigaci6in desarrollada por la Comisi6n de Esquimales sobre la caza de
ballenas en algunas oportunidades se ha concentrado en los estudios de
manejo de impactos ambientales, y 10 ha aprovechado con programas de
capacitaci6n en servicio.

Los intereses de desarrollo a menudo han manifestado preocupaci6n
ante la admisi6n de comunidades que son los sujetos de impactos
ambientales y socio-econ6micos al proceso de evaluaci6n y al manejo de
estos mismos efectos. M~s bien a veces han tratado de solicitar el apoyo
de elementos desarrollistas dentro de la comunidad. Pero ~sto se vuelve
contraproducente cuando la comunidad reacciona conteniendo este intento
de dividir y cierra filas contra el desarrollo. La experiencia en el Artico
indica que, cuando las comunidades indrgenas son facultades para
desempenar un papel equitativo en la planificaci6n se manifiestan en
reacciones mas moderadas al desarrollo.

7.5. UTILIZACION COMPATIBLE DE RECURSOS

La ·compatibilidad" se usa aqul en el sentido i1ustrado por los
ejemplos de la secci6n 5.4.; es decir, formas de uso que tienen el efecto de
conservaci6n y que son aplicables en diversos grados a las reservas de la
bi6sferas. Las condiciones establecidas para comunidades indrgenas que
residen en los parques nacionales parecen indicar que las autoridades de los
parques consideran que algunas practices tradicionales son mas aceptables
para tales areas. M~todos mas manipulativos se Iimitan a las zonas de
amortiguamiento.

Esto sugiere una escala de rnodalidades conforrne al grado de
compatibiUdad con la eonservaci6n ambiental. Las actividades mas
compatibles son las tradicionales de la eaza y la recoleeci6n de frutas
silvestres, y quizas algunas adaptaeiones de ~stos contempladas por la
investigaei6n contemporanea de la etnoecoloqta. La propuesta de los Aches
en cuanto a Is crra en cautiverioy la ubicaci6n de especies tarnblan podrtan
caer en asta categorfa.

Un poquito menos compatibles son diferentes proyectos de
acuacultura, marieultura y la crta de animales silvestres que implican la
manipulaci6n de poblaciones de animales salvajes pero no sus habitats.
Pero se debe calificar tal compatibilidad. La crta de renos y de carlbus es
altarnente compatible; tanto es asl que las manadas salvajes constanternente
S8 entremezclan con los domesticados de estas especies. Pero algunas

. formas de acuacultura son altamente industrializadas, y necesitan frecuentes
renovaciones de fuentes silvestres para compensar las tensiones de
poblaci6n inducidas por las mismas metodologras.
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Los imaginativos esquemas de manejo forestal y agrosilvicultura que
hoy se demuestran en Peru y Ecuador, marcan una transici6n entre tales
sofisticaciones del uso tradicional y la agricultura convencional. Empero, si
la agrosilvicultura lIegara a gozar de una aplicaci6n universal entre los
colonos, no disminuiria la motivaci6n para el despejamiento de los bosques;
de hecho podrfa tener el efecto contrario.

La busqueda sin conciencia crftica del desarrollo sostenible en aras de
la conservaci6n ambiental podrfa finalmente conducir a conflictos que a su
vez podrfan redundar en el retiro del apoyo de los conservacionistas, cuando
el apovo esta condicionado a que permanezca sin tocar un segmento de una
area protegida. Con la manifestaci6n de lnteres por parte de algunos
Sionas-Secoyas en Cuyabeno en el comercio maderero Iimitado, quizas
pronto sera necesario enfrentar esta cuesti6n en la practice.

EI caso de los Kunas sugiere una interesante inversi6n del sistema
convencional de zonificaci6n para reservas de la bi6sfera, donde areas
cultivadas 0 de multifunci6n sirven como zonas de amortiguamiento para las
zonas protegidas de no usa 0 areas nucleo, EI elemento tierra silvestre,
aunque se valorice como tal, tarnblen se ve como un amortiguador que
protege las tierras agrfcolas a 10 largo de la costa. Esto, unido al ejemplo de
los Awas, lnslnua un patr6n alternativo: areas centrales intensivamente
desarrolladas y utilizadas rodeadas par areas silvestres, con otras zonas
cultivadass colocadas estrataqlcarnente a la periferia.

7.6. RECREACION

Las comunidades indigenas con una historia de ser tratadas 0 como
un espectaculo turfstico 0 como . fuente barata de mano de obra,
16gicamente han cobrado una aversi6n hacia el turismo. Los
residentes indfgenas en el Parque Nacional Kakadu en Australia ven el
turismo en masa tan daiiino como el desarrollo industrial. Una posible
excepci6n es la atenci6n de los kunas a los cruceros bajo circunstancias
breves y controladas. Peor en la mayorfa de los casos, el turismo no ha
servido bien a los pueblos indfgenas.

Hay excepciones, perc todas elias son intrfnsecamente a pequeiia
escala y bien remuneradas; el turismo ecol6gico, el turismo de actividades;
deportes, caza, pesca. La popularidad de las Islas Galapagos ha indicado
cuan rentable podra ser el turismo, perc aur la mayor parte esta controlada
por compaiifas turfsticas establecidas. Entre los estudios de case. los kunas
y los siona-secoyas han demostrado interes en cornblnar la gufa de turistas '
con otras actividades.

EI turismo activo, por ejemplo, excursiones en balsas, el buceo, el
alpinismo, caminatas, etc., tarnblen tienen potencial para integrarse dentro
de las actividades turfsticas existentes. Pero hasta las caminatas, como es
el caso en Nepal, pueden practicarse con tanta intensidad que contribuyen a
la deforestaci6n. En el Artico, la caza y la pezca deportiva a menudo brinda
ingresos sustanciales a los Inuites y otros indfgenas vendiendo y alquilando
equipos y trabajando comogufas. Por ejemplo, un cazador Inuit que elige
vender su permiso para cazar un oso polar a un cazador turista, y guiar al
cazador turista con un equipo de perros, podra ganar tres a cuatro veces 10



85

que ganarra cazando el mismo oso y vendiendo la pial. Sin embargo, no
todos los inuites aprueban esta manera de aprovechar la licencia de caza y
la rnavorfa de los que tienenn la fortuna de conseguir una, siempre la usan
para si mismos.

7.7. ECONOMIA Y FINANZAS

No estaban disponibles datos financieros completos para todos los
astudios de caso, pero se pudo obtener suficientes para comprobar un
patron de financiamiento que parece caracteristicos del desarrollo de areas
de conservaci6n de America Latina. Gran parte del financiamiento procede
de fuentes externas, entre las cuales se destacan USAID, WWF Y La
Fundaci6n Interamericana. Los sitios reconocidos como patrimonio mundial
calificaban para alglin apovo, pero la designaci6n como reservas de la
bi6sfera no garantiza ningun acceso directo a los fondos.

Las organizaciones de conservaci6n que se han encargado de
proyectos especificos obtienen a cambio fondos para esos proyectos de una
variedad de fuentes, en su mayoria fundaciones. Cultural Survival funciona
de manera similar y, adernas con frecuencia es consultada por las
organizaciones de conservaci6n participantes cuando un proyecto incluye
pueblos indigenas.

Los presupuestos de las agencias de conservaci6n nacionales
inevitablemente estan comprometidos a operaciones y raras veces cuentan
con excedentes como para realizar proyectos especiales. Aunque su
contribuci6nn normalmente se entrega en especie, da cuenta de una parte
importante del costa total, por ejemplo en el caso del proyecto con los
Awas.

A nivel local, los fondos disponibles son aun menores, aunque tanto
el PEMASKY como La Planada han insistido en conformar el apoyo local a
traves de contribuciones y esfuerzos para recaudar fondos. En el caso de
los Kunas, se hace una considerable contribuci6n de especie por medio de
asistencia voluntaria en la construcci6n de senderos perltericos, edificios
para la reserva, etc.

Las ONGs nacionales ya comienzan asumir mas responsabilidades
econ6micas. Convenios de Intercambio de Deuda han proporcionado
sumas bastante grandes para organizaciones como la Fundaci6n Natura de
Ecuador, 0 la Fundaci6n de Parques Nacionales de Costa Rica; bnndandoles
los medias para seleccionar y apovar proyectos nacionales a su discreci6n.
En otros casos, las ONGs nacionales pod ran desembolsar los fondos
previstos por organizaciones internacionales para proyectos especfflcos, por
ejemplo, la sociedad Audubon en Selice 0 ANCON en Panama.

En algunos casos aislados, corporaciones de desarrollo que trabajan
en 0 cerca de las areas protegidas han provisto apoyo econ6mico 0 en
especie. Conoco ha donado $50,000 para la elaboraci6n de un plan de
manejo para el Parque Nacional Yasuni. Tambien ha patrocinado un equipo
ecol6gico que realiza investigaciones donde la selva se encuentra alterada y
tamblen capacita a estudiantes ecuatorianos en esta profesi6n.
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EI intercambio de deuda acordado con Conservaci6n Internacional
para sufragar los costos del desarrollo de la Reserva de la Bi6sfera Beni
contiene una partida para una donaci6n que cubrira la administraci6n futura
de la reserva.

7.8. ORGANIZACION

En el caso de los Awas, la raplda participaci6n de la Confederaci6n
Nacional Indigena del Ecuador, CONAIE, fue crucial paragarantizar que los
intereses de la comunidad Awa se representaran adecuadamente ante otros
grupos involucrados en el proceso. Con mas experiencia polltica nacional,
la comunidad Kuna pudo representarse, pero aun asf, recibi6 mucho apoyo
de la UTK, la Uni6n de Trabajadores Kunas.

EI resultado de los conflictos sobre el desarrollo turistico externo en la
Comarca Kuna demostr6 la fuerza de la Uni6n Kuna: la capacidad para
tolerar y resolver diferencias internas. Pero ~stos ejemplos tarnblen
demuestran la importancia de presentar un frente unido ante los intereses
externos insistentes en aprovechar estas diferencias.

Los estudio de caso tamblen indican la importancia de otros niveles
de organizaci6n: los grupos de Interss que se unen para promover un
proyecto especffico. Es en este nivel que los grupos indigenas que estan
unidos en su agenda han podido asegurar el control sobre el proceso.

Este segundo nivel, es el producto de una evoluci6n informal de unos
diez alios, que ha resultado de un sistema altamente efectivo de apoyo a
proyectos de conservaci6n, con organizaciones ambientales en Washington
que asumen las responsabilidades para proyectos especfficos, proveen
asistencia tscnlca cuando se requiere y procuran otras fuentes de fondos.
Aunque es notoriamente ditrcil hacer catculos de costos-beneficio con
respecto a la conservaci6n, este sistema parece igualar el rendimiento de las
ONGs de apoyo al desarrollo mas convencional en cuanto a costo
efectividad, y su capacidad de administrar proyectos pequeiios.

Las ONGs nacionales de conservaci6n y de pueblos indfgenas estan
desempeliando un nuevo papel crftico en esta relaci6n. Ante las agencias
internacionales de financiamiento y povo, estan en posici6n para representar
tanto a intereses de las agencias nacionales como los de la comunidad local.
Est~n bajo grandes presiones para producir resultados para seguir
existiendo. En la mayorfa de los casos tienen leves costos indirectos y son
flexibles en sus metodos de funcionamiento. Es mas, sus propios
integrantes a menudo disponen de utiles accesos a gente influyente en el
pafs a nivel comercial, profesional y politico.

La red de acci6n informal que ha evolucionado dentro de la ultima
decada podria ser de gran utilidad para los planificadores del Banco Mundial
que tienen responsabilidades de implementar las polfticas relacionadas con
pueblos indigenas, vida silvestre y ambiente de los proyectos futuros de
desarrollo. Tienen montada una capacidad eficaz de costos-beneficios, y es
concebible que las ONGs nacionales de conservaci6n y federaciones de
pueblos indigenas generaran una gama de respuestas mas amplia que 10 que
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normalmente se recibe en las misiones de planificaci6n.

7.9. INVESTIGACION

En los estudio de caso, con la mayor parte de las energfas absorbidas
en las condiciones de tenencia de la tierra 0 de conservaci6n, y la
consecuci6n de apoyo 0 la puesta en practice de medidas de protecci6n, la
investigaci6n ha tenido poca prioridad. Pero un repaso de la cantidad
Iimitada encontrada por este estudio sugiere tres areas de investigaci6n que
se .aplican al desarrollo de reservas:

- Ecol6gica: para la planificaci6n y el manejo

- Social: con respecto a las percepciones y necesidades de los
residentes

- Recursos: sobre metodologfas nuevas.

Los planes de manejo que se han producidos para muchas de las
areas siguen practices convencionales para la conservaci6n de areas al usar
tecnlcas baslcas de uso de la tierra y de c1asificaci6n de habitats, desde las
fotografias aereas 0 las imagenes de satelite, por ejemplo, con el fin de
taner suficientes datos para zonificar el area, Los planes de manejo
generalmente especifican las areas en las que se requieren estudios mas
detallados y de mayor duraci6n.

Tanto PEMASKY como Cuyabeno, mantienen las facilidades logfsticas
para reaUzar investigaciones de campo. Adicionalemente, PEMASKY ha
iniciado la publicaci6n de una revista sobre el manejo de tierras silvestres
que se especializa en investigaciones de campo y aplicaciones locales.

Se hicieron algunas investigaciones sociales en preparaci6n para al
establecimiento de algunas de las reservas tratadas en los estudios de caso,
perc no necesariamente tomaron en cuenta la posibilidad de una unidad de
conservaci6n. Las organizaciones que participaban en estos proyectos ha
reconocido frecuentes problemas can este tipo de indagaci6n.
En los casos de los Awas 0 los Kunas, donde el grupo busca cumplircon
sus propios objativos, el problema es menor. Pero donde la sociedad es
dispersa en agrupaciones familia res remotas, como en el caso de La Amistad
o en partes de Darien, la investigaci6n social enfrenta serias obstaculos
logfsticos.

Cultural Survival, en colaboraci6n con la asociaci6n indfgena local, ha
comenzado un proyecto cie indagaci6n/informaci6n entre las comunidades
razonablemente accesibles en el este de Ecuador, y espera que uevara varios
anos para que el estudio rinda resultados concretos. Sin embargo, la
actividad serfa proceder sobre la base de supuestos y malentendidos que en
el pasado, crearon tantos problemas.

La investigaci6n sobre el usa de Reservas es un area que tiane una
significante coincidencia con los programas de las agencias de desarrollo.
Tiene dos objetivos estrateqlcas: (1) Ampliar la gama de oportunidades para



88

la gente que vive dentro de una determinada area protegida; y (2) Mejorar v
estabilizar las economfas y patrones de asentamiento de los que viven
.afuera, como incentivo para renunciar al cicio de aclareo del bosque y
abandono, y aceptar practices estacionarias y sostenibles.

En Ecuador, un proyecto de agrosilvicultura apovado por el USAID y
administrado por 'Fundagro (una ONG de desarrollo rural). ha tenido logros
promisorios durante los ultlmos tres afios con la participaci6n activa de mas
de 1.500 , ' .. .familias de colonos en un proyecto de
experimentaci6n/demostraci6n para , una ' gama de metodos
agrosilviculturales, que incorporan algunas tacnicas tradicionales, aSI como
nuevos cultivos, aunque tres afios es rnuv poco tiempo para formular
conclusiones definitivas. En el norte de Ecuador, el plan de los Awas
incluye un componente para recuperar el bosque cortado en las cercanfas de
la reserva. Asimismo, varios interestantes proyectos se destina 0 la crfa de
animales silvestres, 0 la repoblaci6n de animales cuyas poblaciones
localmente se encuentran menguadas. La propuesta de los aches constituye
un ejemplo sobresaliente de esto.

7.10. CAPACITACION

Se refiere a la capacitaci6n de la gente' que vive en y cerea de las
areas de conservaci6n para emprender el trabalo de administraci6n 'y de
operaciones. La capacitaci6n, como la investigaci6n se encuentra resagada
en comparaci6n con el establecimiento v planificaci6n preliminar de areas y,
entre los estudios de caso, unieamente PE;MASKY ha tornado pasos
concretos para iniciarla. Varios Kunas han aslstldo a cursos en el CATIE y
otros centros de ensefianza.

La educaci6n institucional sin dudaenalgunos casos es necesaria,
pera la experiencia de algunos grupos de Inuites ha demostrado que no es
un requisito lnprescindible para iniciar investigaciones utites de campo. La
adopci6n de la capacitaci6n en servicio, en tecnlcas de investigaci6n de
campo ha admitidoj6venes Inuites al terrenoexclusivo de la biologra de la
vida silvestre del Artico, al mismo tiempo que se ha mantenido la opci6n de
saguir la capacitaci6n avanzada en alguna instituci6n posteriormente.

EI Laboratorio de Investigaci6n Makivik ha logado considerables
avances, no s610 la capacitaci6n -los lnuites : para lIevar a cabo
investigaciones de campo independientes sobre el pato eider, y la beluga,
pero tambi~n,como unidad,se ha convertido en una agencia de
investigaciones muy importante en el Artico de Quebec.

EI Establecimiento de Investigaciones Artlcas, aunque los inuites no
son los duenos, ha contratado a j6venes Inuites calificados para recopilar
datos ,sobre el ambiente en forma independiente, incluso la operaci6n sola
de un estaci6n de radar para participaren experimentos avanzados
regionales. Desde su fundaci6n, la Comisi6n Esquimal para la Caza de
Ballenas ha insistido en que los clentttlcos acustlcos que lIevan a cabo
sofisticadas investigaciones submarinas sobre la comunicaci6n entre
ballenas marsopas deben capacitar a j6venes ' Inuites en sus misiones de
campo. - Un clentfflco comenta que no pudleron haber encontrado los sitios
6ptimos para sus hidr6fonos sin la gUla de estos j6venes (Tom Ellison,
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comunicaci6n personal).

Durante al menos diez afios, integrantes del Establecimiento Clentlflco
Artico regularmente han requerido unidades basadas en el Artico, como
alternativa a la migraci6n anual hacia el norte de la comunidad para los
meses de verano. Pero Ie ha tocado a los inuites lIevar a la practlca esta
propuesta.

Los cientificos de campo que han emprendido misiones cooperativas 0
de capacitaci6n, se han beneficiado profesionalmente, sin excepci6n, de su
asociaci6n laboral con gente que tiene amplios conocimientos del territorio.

Este sistema se utiliza en America Latina, particularmente entre los
botanlcos V los etnoec6lqgos.

7.11. PLANIFICACION Y MANEJO

EI objetivo principal del manejo en la mavorta de los estudios de caso
se ha Iimitado a la protecci6n, e inclusive para algunas administraciones, los
recursos no alcanzan para una protecci6n total. EI pequefio grupo de
manejo en Rro Platano, Honduras, podrta funcionar en forma bastante
adecuada en la parte norte, la parte poblada de la reserva, pero no as de
esperar que pudieran evitar la incursi6n de 6.500 colonos en la parte sur.

Se ha invertido gran cantidad de esfuerzo en la planificaci6n de
algunas de estas areas, empleando procedimientos establecidos para
inventarios, analisis de sensibilidad V zonificaci6n. Pero los planificadores
tentan que dar por hecho que los recursos estarran disponibles para efectuar
V desarrollar los planes. En su informe Que aporta infomaci6n a este
estudio, Glick (1988), comenta esta tendencia V sugiere que se debe
concentrar mas en el proceso de manejo V no tratarlo como si fuera un
mecanismo autopropulsado Que s610 necesita ser puesto en marcha por el
plan maestro.

En realidad, las circumstancias cambian con abrumadora velocidad.
Aun en el caso de los Kunas, con un grupo relativamente unido V un
objetivo, al concepto inicial ha sufrido un reajuste radical durante la misma
etapa de astablecimianto. No hay motivo para suponer que un plan de por
sr estabilice esta situaci6n. Simplemente existen demasiados modificadores
externos fuera del control del manejo de Reservas, vesta sltuacton se
complica aun mas an el caso de las muv extensas reservas de la bi6'sfera
multifuncionales.

La presencia de residentes introduce otra dimensi6n complicada. que
no se encuentra en el Parque Nacional convencional. Lo unlco cierto que se
puede decir acerca de las reservas es que permanentemente necssltaran
ajustes, vasto requiere una estructura flexible V dinamica que responda
rapidamente. Una razon por la cual los kunas han avanzado tanto es que va
tenran establecido una tradici6n de reuniones todas las noches en donde se
toman las decisiones comunales mas importantes.
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8. PALABRAS FINALES

8.1 . SEMINARIO DEL BANCO MUNDIAL

EI 11 de Agosto de 1988 se realiz6 un seminario en el Banco para
discutir los resultados de este estudio. Circul6 un borrador de este
documento de trabajo entre los participantes antes del seminario; abajo hay
un resumen de sus observacione. Unas 50 personas participaron, la mitad
del personal del Banco y la otra mitad procedentes de organizaciones de
apoyo indfgena, grupos de conservaci6n y agencias de desarrollo. Lo que
sigue resume los temas principales que se discutieron en todo el seminario.

Se sefiala que, aunque la polltlca del Banco con respecto a los
pueblos indfgenas es excepcional entre las agencias de desarrollo, no es ast
con su avance en la practlca, EI enfoque se orienta demasiado a la
planificaci6n de arriba hacia abajo y se hace muy poco esfuerzo para
asegurar una participaci6n directa de las comunidades indfgenas en el
proceso de planificaci6n. Se plante6 que las organizaciones indfgenas y de
conservaci6n en Arnerlca Latina podrfan desernpefiar un papel esencial en el
logro de tal participaci6n.

Se coment6 que los de afuera con frecuencia, y err6neamente, dan
por sentado que las comunidades indfgenas comparten una actitud uniforme
en cuanto a cuestiones de desarrollo undustrial, cuando, en realidad podra
existir tanta discrepancia de opini6n sobre el asunto entre ellos, como exite
en las sociedades industriales. Esta suposici6n podrta derivarse de la
necesidad ocasional de las comunidades afectadas por un proyecto en
desarrollo, de presentar un frente unido en una controversia, situaci6n que
no da oportunidad para los proponentes del desarrollo de sacar provecho de
las aparentes tensiones. Esta cuesti6n tarnblen requiere mas consulta con
las comunidades locales. ' '

Otra suposici6n planteada para la discusi6n fue que, el efecto en
ultima instancia del desarrollo industrialsobre las zonas no desarrolladas,
sera 81 abandono de las formas tradicionales de vlda a favor de variados
grados de asimilaci6n y que las economras de subsistencia/efectivo que a
menudo se fomentan por contacto, son apenas etapas transitorias de este
proceso inevitable. Se propuso un punto de vista alternativo en que sstas
economfas mixtas podran representar una sintesis que se debe considerar
como una viable "tercera opini6n": el resultado de elegir por parte de los
pueblos indfgenas, cuanto han de retener y cuanto han de adopter. Tales
economras podran incluir valores no materiales y, en consecuencia, eludirla
valorizaci6n econ6mica convencional.

Varios participantes tarnblen sucitaron la cuesti6n de definlr 10 que
constituye "indfgena", sobre todo en los casos en que la comunidad
indfgena comparta las circunstancias ambientales y econ6micas de
comunidades vecinas no indfgenas. En estos casos, otras personas
pod ran percibir las poJrticas de desarrollo destinadas a aliviar los impactos
del proyecto sobre las comunidades indrgenas como descriminatorias. Se
sugiri6 que un enfoque de "planificaci6n de area" es un medio para esquivar
problemas de esta fndole pues tal enfoque tornara en cuenta todas las
comunidades independientes de su condici6n etnica.
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Otro tema muy discutido fue el valor econ6mico potencial de los
recursos gemHicos silvestres, y tamblen el valor para la ciencia y la
economra mundial, de la base de conocimientos indfgenas sobre las
propiedades de plantas y animales silvestres. Se eludi6 que el nivel actual
del esfuerzo es inadecuado para proteger estos recursos geneticos. Esto
constituye otro argumento a favor de invitar a la participaci6n a los pueblos
indfgenas en los mecanismos que han evolucionado con respecto a la
conservaci6n de los recursos globales.

Este tema elude tarnolen otros asuntos. Por ejemplo, que el valor
potencial de los recursos geneticos es invariablemente definido en terminus
convenientes para los mercados del mundo industrial, y no de las
comunidades donde se producen. Tamblen existe la inc6gnita de como
pueden 0 deben realizarse tales valores potenciales, para que los beneficios
sean opttrnos y sostenibles.

En el transcurso delas discusiones con el personal del Banco despues
del rsemlnarlo, se reiter6 enfaticarnente un punto: que a pesar de las
diferencias nacionales, ambientales y culturales en todo el mundo, se
pueden sacar paralelas en funci6n del enfoque particular que los
planificadores del desarrollo deben adoptar al implementar pollticas que
requieren la participaci6n local. Este enfoque debe ser flexible, sin
preconcepciones y debe buscar la resoluci6n de problemas en forma
conjunta en vez de imponer soluciones.

8.2. TEMAS PARA INVSTIGACION

A partir de los estudios de caso, se plantearon tres areas para
investigaciones mas profundas. Potencialmente estas podrfan ser utlles para
planificadores de agencias, las ONG's de conservaclcn y organizadores a
nivel comunitario.

8.2.1. Protecci6n de Unidades de Conservaci6n

La protecci6n se define como una gama de actividades que van desde
la vigilancia uniformada hasta las destinadas a lograr el cumpOlimiento
mediante la eduaci6n y la publicidad, ambas a nivel regional e internacional.

En America Latina grupos indfgenas han ideado medldas novedosas
de protecci6n donde existe una inversi6n comunal en la protecci6n de un
area protegida. lExisten ejemplos comparables de la protecci6n de areas
locales en tres sitios7 y, lhay Ifmites en cuanto a la eficacia de tales
metodos informales7 .

La investigaci6n consistiria en examinar las medidas establecidas y
nuevas; las destrezas, costos, tecnologias y su aplicabilidad fuera de su area
de origen. '
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Los estudios de caso sugieren cuatro temas para la investigaci6n en
areas protegidas:

LA VIGILANCIA: Se han aplicado tres metodos en proporciones
variadas: la vigilancia uniformada con reglamentos estatutarios;
rnetodos tradicionales que anteceden la industrializaci6n; y
metodoe informales que han evolucionado a nivel local para
enfrentar las presiones inmediatas.

LA PERCEPCION DE UTILIDAD: Se han seiialado pruebas
evidentes de la explotaci6n convencional de recursos para
disuadir a los colonizadores de su conclusi6n, que las tierras
silvestres estan "sin usar" al inspeccionarlas, y por tanto, que
pueden ser blanco legrtimo para el aclareo y tumba. LSe ha
expresado este principio en otras partes en formas diferentes7

EDUCACION LOCAL: Esta es una actividad necesaria para los
dos puntos anteriores. Los estudios de caso incluyen un
ejemplo exitoso donde se utilizan tecnlcas educativas
convencionales. lQu~ otros enfoques han side probados a este
nivel?

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL: EI reconocimiento como
area de conservaci6n, por ejemplo, un parque nacional, reserva
de la bi6sfera 0 sitio de patrimonio mundial, aumenta la
protecci6n abriendo una vfa para solucionar la presi6n
internacional. Se debe tener cuidado al redefinir un recurso
local como internacional pues podrra diluir los esfuerzos
tendientes a la educaci6n local. En muchos casos, semejante
reconocimiento ha resultado ventajoso.

8.2.2. Investigaciones y Manejo ambiental indfgena

se ha puesto mucha atenci6n en el valor del saber ecol6gico
tradicional y en los sistemas de manejo de recursos, ya sean intencionales 0
causales. Pero se ha prestado menos atenci6n a los ejemplos vivos del
manejo indrgena de recursos y sus investigaciones en el contexto moderno,
y los ajustes que podrtan requerir los rnetodos tradicionales.

se recomienda un anallsls de varios ejemplos de investigaciones
ambientales y operaciopnes de manejo, en que participan activamente
indfgenas y los factores que dan cuenta de su relativo acierto 0 desacierto.
Se podrtan hacer en funci6n de cuatro areas de aplicaci6n:

EL MONITOREO AMBIENTAl: Es la colecci6n progresiva de
datos ambientales, su procesamiento a nivel de informaci6n,
anausls y aplicaci6n para el seguimiento rutinario der estado
ecol6gico del area reservada. Cada vez mas se emplean
t~cnicas de sensores remotos para sustituir los rnetodos que
dependen de las observaciones de campo, perc estos cambios
podrfan depender tanto de la ubicaci6n de la instituci6n que
hace el monitoreo, de la localizaci6n del monitoreo como de la
calidad de los resultados.
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LA EXPLOTACION DE AECURSOS: En carnpafias para la
conservaci6n ambiental, se ha dicho mucho acerca del
potencial presumido perc no realizado de recursos vegetales y
animales. Impllcito en estos argumentos se encuentra un
sistema basado en la ciencia para la exploraci6n y la utilizaci6n,
que puede considerarse analogo de los metodos tradicionales
pero que sirve a los mercados globales mas amplios. Ha
habido algunos ejemplos de ~xito con esta transici6n. lQu~

papel han desempefiado los indigenas en ~sto y cual es el
alcance para expandirlo como forma importante para ' la
explotaci6n de recursos en las areas protegidas1 Esto podrfa
incluir la recolecci6n, la crta en cautiverio y el cruce de razas de
vida silvestre.

LA RECUPERACION DE HABITATS: La recuperaci6n de
bosques es un elemento de varios estudios de caso que tienen
el prop6sito de restaurar el habitat preexistente 0 el descubrir
las tecnlcas apropiadas que el habitat es incapaz de regenerar.
Ambos procedimientos requieren una atenci6n de largo plazo a
nivel local. lSe han realizado otros esfuerzos en otros
habitats?

EL MANEJO DE IMPACTOS: Los administradores en America
Latina tienen que entrentar el hecho de la extracclon de
minerales e hidrocarburos. EI manejo de los impactos
socioecon6micos y ambientales requieren de constantes
evaluaciones y monitoreos. ,Hasta que punta han participado
en este proceso los grupos indrgenas sujetos a dichos
impactos?

8.2.3. Economra de Areas Protegidas

Las areas de conservaci6n tradicionalmente han side administradas
por las sucursales locales de agencias de conservaci6n centralizadas, y sus
presupuestos operativos e ingresos han guardado relaci6n con los de la
agenciacentral y no con las condiciones econ6micas locales.

La participaci6n de las comunidades residentes 0 locales en el manejo
de la conservaci6n debe implicar ajustes a este arreglo, particularmente si el
area de conservaci6n en sr ha de asumir un papel econ6mico. Esta revisi6n
resultarfa en inquietudes que los siguientes temas de investigaci6n podrfan
tratar:

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO: Pruebas Iimitadas de los
estudios de caso sugieren que la participaci6n de residentes
indfgenas en el manejo de areas podrla, ademas de brindar
empleos, rendir mayores beneficios por costo que los sistemas
de manejo establecidos por control remota. Hay un ahorro
obvio en instalaciones y costos indirectos. La protecci6n
podrfa lIegara ser una ocupaci6n de tiempo parcial y no
completo, y tales tecnlcas como el uso de cinturones de
cultivos y frutales como medidas protectivas tienen el potencial
de producir ingresos en vez de consumirlos.
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DESARROLLO RECREACIONAL DE BAJA INTENSIDAD: lQue
tipo y escala de inversi6n se necesita para la clase de turismo
que se podrfa adaptar a las capacidades e intereses locales?;
En algunas comunidades existe un lnteres declarado en brindar
oportunidades para el turismo ecol6gico 0 de actividades
deportivas, pero normalmente, son las agencias turfsticas las
que reciben las mayores ingresos en las areas aptas para estas
actividades. EI acceso a los mercados es un factor crftico que
impide que los interesados reciban beneficios justos.

INGRESOS EN AREAS DE CONSERVACION: A simple vista 10
mas 16gico serla canalizar a las comunidades locales los
ingresos de fuentes como cuotas de admisi6n, campamentos y
pabellones. Pera hay recurrentes obtaculos, algunos tanto a
nivel institucional como cornunal, Se debe orientar la
investigaci6n para que se descubran y expliquen metodos que
den buenos resultados.

COMPENSACION POR INGRESOS DE RECURSOS: Este asunto
tamblen es sencillo en teorfa perc diffcil en la practice.
Requiere atenci6n cad a vez que se pide a un grupo renunciar a
una fuente fija de ingresos a cambio de beneficios inseguros
que implica la conservaci6n. Las investigaciones deben analizar
algunos ejemplos elaborados y evaluar su aplicabilidad.

8.2.4. Economfa Vernacula

Este terrnlno es prestado de la historia arquitect6nica, en la que la
expresi6n "arquitectura varnacula" significa la construcci6n que es propia de
un lugar y que depende de los materiales locales. En este contexto, se
refiere a las economfas directamente basadas en los recursos locales, que se
aprovechan, 0 para la subsistencia 0 como fuente de ingresos. La
.economta vernacula corresponde a la "tercera opci6n" -propuesta durante
el seminario del Banco-para la evoluci6n econ6mica que podra emerger
cuando las economfas indfgenas e industriales entran en contacto. Las
economfas mixtas de subsistencia/efectivo que a menudo resultan de este
contacto, interpretadas por algunos como una mera etapa de transici6n en
un proceso inevitable de asimilaci6n.

Pero otros, 10 ven como pruebas de un proceso evolucionario
mediante el cual se retienan algunos aspectos de la economra indrgena y se
combinan con aspectos lHiles de la economfa industrial. EI resultado es
cambiable, pera no necesariamente, se trata de un sistema asimilativo y, 10
que es mas, es un sistema que elude el analisls econ6mico tradicional.

Las economras vernaculas podran incluir la agricultura, perc en la
medida que dependan de los recursos silvestres, podran ser compatibles can
la conservaci6n de areas silvestres. Existen umbrales de domesticaci6n 0
manipulaci6n de habitats en que esta consonancia comienza a menguar,
perc esta investigaci6n se centra en el aprovechamiento de recursos
silvestres. Como tal, trata la cuesti6n del potencial econ6mico del material
genetico silvestre que surgi6 en el transcurso del seminario.
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Aunque las economfas indfgenas con frecuencia -adoptan el aspecto
mixto de subsistencia/ingresos, y por ende se ajustan a esta noci6n de
economfas vernaculas, no se plantea como categorfa excluslva. Tal como el
termmo "planificaci6n de areas", esta perspectiva se salta el problema de
definir "indfgena" contemplando directamente una practlca relativamente
neutral, y sus relaciones econ6micas y sociales asociadas.

La investigaci6n debera enfocar una arnptia gama de estudios de caso
en diversas regiones. EI fin serta aislar los aspectos comunes y los
indicadores que distingan esta forma de economfa, de comunidades
rernotas, y examinar los rnecanismos por los cuales el potencial econ6rnico
de los recursos geneticos silvestres se pueden percibir. . Esto serfa
util para los planificadores a la hora de elaborar actividades apropiadas para
areas de conservaci6n y para las zonas de amortiguamiento que rodean las
areas protegidas.

Se proponen cuatro areas de investigaci6n:

PRODUCCION Y COSECHA: Metodos para sacar recursos
vegetales y anirnales silvestres. Para aumentar la producci6n in
situ 0 para la producci6n intensiva tal como la crta en cautiverio
y la acuacultura. EI aporte de metodas nuevos en relaci6n con
las tecnlcas tradicionales.

ENLACES CON LA CONSERVACION AMBIENTAL: Estimaci6n y
observaci6n de rendimiento sostenible. Grado de manipulaci6n
de habitat consecuente con la conservaci6n de areas silvestres.
Tomar en cuenta los sistemas regulatorios tales como CITES.
Relaci6n con otros usos de areas silvestres protegidas.

TEMAS ECONOMICOS: C6mo asegurar que los beneficios se
perciben localrnente?. C6mo reconocer y desarrollar el
potencial econ6mico a traves de un acceso adecuado al
mercado. Alcance para agregar valor localmente mediante el
procesamiento, la preservaci6n, etc.

TEMAS SOCIALES: Posesi6n y autoridad sobre el proceso
econ6mico: comunal, privado, cooperative, etc. lRegulaci6n de
usufructo mediante el cumplimiento 0 la fuerza?
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Polrtica. Planificaci6n • Investigaci6n

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Medio Ambient.

A partir de la abundancia de material procedente de casos en
Canada, Am~rica Latina. y otras regiones, Poole sugiere ciertos
principios para incorporar a los pueblos indrgenas y sus
conocimientos de su medio ambiente en la planificaci6n de las areas
silvestres y nativas.

Su informe refleja una desviaci6n del punta de vista tradicional
representada por algunos parques nacionales y areas protegidas
similares-- en el que se permite a los pueblos indrgenas ocupar y
aprovechar los recursos de estas areas si acatan las reglas que fijan
los eonservaeionistas. Baja el nuevo paradigma que se esta
perfeceionando, los pueblos indrgenas se van como parte integral en
la planifieaci6n da areas protegidas mediante acuerdos que se
elaboran en asoclacion con las autoridades eonservaeionistas. Un
ejemplo de este nuevo entoque es al papel que dssempefian los
pueblos indrgenas en el disefio de Reservas de la Biostera.

Poole arguye que al reeonoeer los derechos de los pueblos indrgenas,
lejos de entorpeeer la ocupacicn y desarrollo de estas tierras, permite
un mejor aproveehamiento del saber indrgena del medio ambients.
Sus observaeiones se aplican llnicamente a regiones en donde
poblaciones indrgsnas residen en areas protegidas.

Reeomienda que se de mas responsabilidad a organizaeiones no
gubernamentales lONGs) para reeoneiliar los freeuentes intereses en
conflieto de los planificadores naeionales del uso de la tierra y las
comunidades indrgenas. pues los grupos nativos tienden a confiar
mas en las ONGs que en las organizaciones del sector pllblico.

EI Banco debe prestar mucha atenei6n it estas eolaboraciones can las
ONGs, afirma el autor --sabre todo las que se encuentran en zonas
de bosquas hUmedos amenazados --v donde las condiciones 10
justifiquen-- integrarlos . en las discusiones sobre polrtieas y
planifieaci6n de proyectos del Banco.

Sugiere Poole que et Banco y otras organizaciones de desarrollo
deben prestar mas atenci6n a las "economras vernaculas" eeonomras
basadas en reeursos locales, Que se utilizan para la subsistencia y
como fuente de ingreso. Estas economras mixtas de subsistencia
muchas de elias fundadas en el manejo y extracei6n de recursos
silvestres, no se conforman f4cilmehte a los modelas prevalecientes
ni para el financiamiento del desarrollo ni para el manejo de
ecosistemas. Exigen un enfoque que permita la experimentaci6n y
reconozca las necesidades y capacidades locales.

Las economras vernilculas corresponden a la "tercera opcicn" para la
evoluci6n econ6mica que puede emerger al entrar en contacto las



Para la version en Espanol se pueden pedir capias gratuitas a J.C.
Godoy, en Areas Protegidas, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 0 al
teletono (506) 56 1712.
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Este documento fue elaborado originalmente e" Ingl6& por la Divisi6n
Ambiental del Departamento Tecnico para America Latina y el Caribe.
Se puede obtener copias en forma gratuita del World Bank, 1818 H
Street NW, Washington DC 20433. Favor de comunicarse can
Shelton Davis, cuarto 14-039, extensi6n 38622.

Poole .recomienda que se haga mas investigaci6n sobre las
implicaciones, en cuanto a economta y recursos, de estas actividades
locales destinadas a extraer recursos silvestres, especialmente en
zonas vulnerables con respecto al ambiente, como el bosque nurnedo
tropical. .

Apoyado en un caudal de estudios de casos que ilustran los
conflictos entre los proteccionistas de animales y las sociedades
cazadoras indrgenas, Poole concluye con la identificaci6n de 10 areas
de acci6nrecomendables. .

economfas indfgenas con las industriales. Las economfas mixtas de
subsistencia que a rnenudo resultan de este contacto, se ven como
una etapa transicional en un proceso inevitable de asimilaci6n --v por
otras personas como un proceso evolucionario en el cual aspectos de
economras indfgenas e industriales se cornbinan en un sistema
aslmilativo que no calza dentro de un an4lisis econ6mico
convencional.
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