
Paradigmas para la construcción de 
una sociedad de bienestar

Todos tenemos sueños, pero ¿cuántos son realizables? La historia 
nos prueba que muchos ideales son posibles de alcanzar solo si se 
convierten en sueños colectivos. Sin embargo, ¿qué sucede cuan-
do un sueño genera divergencias con otros sueños?, ¿qué sucede 
cuando para construir la utopía llamada nación nuestros sueños 
personales nos impiden construir un ideal común?

Hablar de la región San Martín es reconocer en su sociedad un 
paradigma de nación multicultural en construcción similar al del 
Perú contemporáneo: un sueño colectivo de bienestar e inclusión 
social que recoge los ideales de todos sus pueblos, estableciendo 
como base el respeto a la pluralidad étnica y cultural que recono-
ce la Constitución. Una utopía realizable donde indígenas y mes-
tizos, reconociéndose como iguales, aprenden de sí mismos, en el 
reto por lograr una sociedad sustentable en la que el buen vivir es 
posible, gracias al equilibrio entre economía y naturaleza.

El gran sueño, la utopía de los pueblos, de nuestros pueblos, es 
la construcción de una sociedad intercultural, igualitaria y con 
justicia para todos. Para lograrlo es necesario un proceso de 
diálogo inclusivo y sostenible, donde la utopía de nación inter-
cultural permita establecer políticas consensuadas y estables de 
desarrollo regional. 

Una mirada rápida a la producción de San Martín nos permitirá 
ver que el café es el principal producto de exportación, con agri-
cultores que deciden mejorar sus cosechas sin asistencia técnica, 
acceso a créditos, compitiendo de manera asimétrica y desfavora-
ble en un mercado que expropiará su producto, generando más 
pérdidas que ganancias. ¿Cómo salir de esta aparente sociedad 
del homo homini lupus de Plauto y Hobbes?

Este comportamiento también se evidencia en la relación entre la 
sociedad y los bosques. Impasibles, observamos su destrucción y 
desaparición. A pesar de normas de manejo forestal, los árboles se 
continúan talando y quemando sin ser reemplazados. Este impacto 

sobre la naturaleza y la vida de nuestras sociedades 
se empieza a sentir, así volvemos al inicio, a la utopía 
reclamada por las poblaciones nativas: el buen vivir.

El buen vivir. Utopía que crece y desarrolla
Para la construcción de una sociedad diferente son 
necesarias acciones elaboradas desde diversas mi-
radas que permitan articular equilibradamente lo 
social, económico y ambiental. De acuerdo a esto, 
Soluciones Prácticas (antes ITDG) lleva 20 años 
trabajando en la región San Martín en temas de 
protección de los bosques de neblina, agroforeste-
ría, desarrollo de capacidades en los productores de 
café y cacao, etc. 

En virtud de nuestra visión institucional, Soluciones 
Prácticas desarrolla propuestas tecnológicas viables 
a través los proyectos:

• Proyecto Awajun-Buen vivir
• Proyecto Cafés especiales
• Proyecto Bosques de neblina
• Proyecto Estamos listos

Somos conscientes de que estas propuestas son solo 
algunas alternativas en la construcción del gran para-
digma colectivo que lleva al desarrollo sostenible de 
los pueblos de San Martín. Sin embargo, ninguna pro-
puesta generará los resultados esperados si no existe 
una verdadera sinergia entre sociedad y Estado que 
devenga en el establecimiento de políticas públicas 
para el desarrollo sostenible de la región. Si queremos 
superar la utopía que podría significar un paradigma, 
un sueño, es necesario saber hacia dónde vamos y 
cómo estamos trabajando. A eso apuntamos. Citando 
a Vallejo, ¡hay hermanos muchísimo quehacer!

Luis Javier Angulo

Para mayor información sobre nuestros proyectos, visita www.solucionespracticas.org.pe/sanmartin
Para mayor información sobre cafés y producción sostenible, visita www.infocafes.com
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El desarrollo económico productivo y el medio ambiente están 
íntimamente relacionados. En zonas de selva alta, como la región 
San Martín, esta relación es aún más evidente. Durante las últimas 
décadas, una gran superficie de la región fue deforestada, prin-
cipalmente para ampliación de los cultivos agrícolas, en piso de 
valle para arroz y en las laderas para maíz. El resultado es bastante 
desalentador, gran parte de lo deforestado se ha vuelto impro-
ductivo, debido a que la vocación natural de la mayoría de las tie-
rras no era agrícola. Afortunadamente, existen mujeres y hombres 
que han ido recuperando las técnicas ancestrales de producción 
amazónica y están conservando parte del bosque y sus servicios. 
Esta recuperación implica la aplicación de ciertas tecnologías: or-
denamiento territorial, agroforestería multiestrato, recuperación 
de suelos degradados, enriquecimiento de bosques secundarios 
con especies forestales y de cultivo, entre otras. 

La adecuación ambiental de cultivos como café y 
cacao es estratégica para la región. El café es el 
principal producto de agroexportación de San 
Martín, representando 73 % del valor total de ex-
portaciones del año 2008, seguido del cacao, que 
representa 11 %. El tercer producto de agroexpor-
tación es la madera, con casi 6 % del total expor-
tado. Estas cifras indican que si la agroexportación 
se limita al descreme de los bosques nativos y al 
agotamiento de suelos, San Martín perderá no solo 
su capital natural sino también sus principales in-
gresos económicos. 

La agroforestería multiestrato (combinación de cul-
tivos permanentes con árboles de diversa función y 
tamaño) ha demostrado en diversos contextos sus 
bondades ambientales, al replicar funciones am-
bientales del bosque original como recarga del acuí-
fero, balance de ciclo hidrológico, conservación de 
suelos, etc. Esta tecnología logra vincular aspectos 
ambientales con los tres productos que representan 
90 % de las agroexportaciones de la región.

Soluciones Prácticas viene desarrollando, junto a 
sus socios estratégicos, tecnologías de agroforeste-
ría multiestrato. Entre las principales actividades se 
encuentran la instalación de estos sistemas y la eva-
luación ambiental, económica y social de diferentes 
modelos de agroforestería. Asimismo, se está ini-
ciando un trabajo sobre adaptación de tecnologías 
ante los impactos del cambio climático. A futuro se 
buscan establecer comparaciones económicas, so-
ciales y ambientales con el bosque nativo, cultivos 
puros y plantaciones forestales.

Sin embargo, en San Martín aún falta adecuar gran 
parte de los sistemas agroforestales para que pue-
dan ser considerados multiestratos, asimismo y de 
acuerdo a la zonificación ecológica económica y a 
las nuevas normas del sector forestal, el gobierno 
regional deberá promover este tipo de tecnologías 
para recuperar las áreas deforestadas.

Caficultura sostenible en 
San Martín. La recuperación 
productiva de la cobertura 
forestal en la selva alta

Jorge Elliot



Los cafés especiales agrupan un conjunto de productos con ca-
racterísticas singulares demandadas por el mercado. Entre estos 
cafés destacan los producidos orgánicamente, de comercio jus-
to, sostenibles, tipo gourmet, bird friendly (amigables con las 
aves), etc.

A nivel mundial, el primer nicho de cafés especiales que sur-
gió fue el de socialmente justos y posteriormente aquellos pro-
ducidos bajo la denominación de orgánicos. En un acelerado 
proceso, Perú, desde el año 2005, ostenta el primer lugar a 
nivel mundial en la exportación de café orgánico, debido prin-
cipalmente al esfuerzo de los caficultores pobres, sus alianzas 
con las organizaciones del comercio justo y a las condiciones 
naturales de la región andino-amazónica. Sin embargo, las ac-
tuales tendencias de los mercados se están orientando hacia los 
denominados cafés gourmet, que se diferencian de los otros 
por su alta calidad de taza. 

Entre los certificados existentes, destaca el denominado café sos-
tenible, que engloba características de las certificaciones justas, 
orgánicas, así como el concepto de trazabilidad del producto des-
de la finca hasta el consumidor final.

Estos cambios son verdaderos desafíos para los 
pequeños productores cafetaleros y sus organiza-
ciones, debido a que a nivel productivo, el pro-
ductor promedio no ha practicado una agricultura 
acorde a las condiciones locales (calidad de suelo, 
cobertura, diversidad biológica) de los andes tro-
picales. Por otro lado, las condiciones originales 
de sus fincas se deterioran y expanden la frontera 
agrícola con la tala de la cobertura boscosa ama-
zónica. Todo esto afecta la imagen del café orgá-
nico de origen peruano. Esto es más grave aún 
que la sola caída de sus precios, porque puede 
incluso llevar a la pérdida del espacio ganado en 
el mercado internacional. 

Para Soluciones Prácticas, la mejora de la calidad 
de vida del caficultor se consolidará con un mejor 
conocimiento del entorno en el que desarrolla su 
actividad productiva, con una valoración del aporte 
del bosque a la producción de café y con una vin-
culación sostenible al mercado. El mercado de los 
cafés especiales, que se diferencian por la calidad 
de taza, aparece como una oportunidad real para 
fortalecer la posición de los caficultores peruanos. 
En este segmento, lo más importante es la calidad 
y la diferenciación, certificada desde su origen has-
ta su venta al consumidor final. Es justamente para 
enfrentar este desafío y convertirla en oportunidad 
que actúa el proyecto Cafés especiales, apostan-
do por los pequeños productores de la región San 
Martín, para que puedan acceder a los nuevos 
mercados de cafés especiales en forma sostenible, 
manejando en forma eficiente las variables econó-
micas, sociales y ambientales.

Mercados especiales. Una oportunidad 
para consolidar el desarrollo de los 
productores cafetaleros

Walter Ita



La principal riqueza de un pueblo no se mide por sus recursos sino 
por el ideal de futuro al que aspiran para el largo plazo, aque-
llo que los motiva a esforzarse por salir adelante. En la cultura 
awajun del Alto Mayo, podemos percibir rasgos de este ideal y de 
los elementos que siguen reafirmando su identidad; que resisten 
la presión de otras culturas predominantes. Sin embargo no se 
puede congelar la vida; por ello es necesario mirar la cultura en 
relación a las otras culturas presentes y al mundo globalizado. 

Podemos pensar por algunos signos que ya no existe la cultura 
awajun o que fue domesticada; pero si miramos bien está ocu-
rriendo un nuevo mestizaje, en el que esta se reafirma y desarrolla 
bajo nuevos paradigmas. El dilema vuelve a ser asimilación y des-
aparición o respeto y desarrollo, en otras palabras: intercultura-
lidad. La ciencia y tecnología pueden tener muchas propuestas 
pero el factor humano, la voluntad para operar cambios y condu-
cir a este pueblo solo puede venir desde dentro, de entre sus hijos 
debe surgir un liderazgo nuevo, nos corresponde construir pro-
puestas juntos, consultadas para que ellos tomen sus decisiones. 

Las comunidades nativas awajun ocupan actual-
mente 140 000 hectáreas y desde la apertura de la 
carretera marginal de la selva, ahora Fernando Be-
laúnde Terry, están sufriendo una fuerte presión de 
los colonos migrantes que pugnan por acceder a sus 
tierras para cultivar café y otros productos.

En la actualidad los awajun tienen alquiladas gran-
des partes de su territorio a agricultores migrantes 
y en otros casos existen invasiones de su territorio. 
Esta realidad ha llevado a la tala de los bosques, el 
empobrecimiento del suelo, el alejamiento o des-
aparición de animales de monte y peces. El deterioro 
de los medios de vida de los awajun es evidente, y 
en varios casos esta situación ha originado conflictos 
que han devenido en enfrentamientos y muertes.

En este contexto, donde se cruzan culturas e inte-
reses diversos, Soluciones Prácticas implementa 
el proyecto Buen vivir, que tiene entre sus compo-
nentes la resolución de conflictos y la preservación 
de los medios de vida, esperando lograr el diseño y 
puesta en marcha de un sistema equitativo y sos-
tenible de acceso y uso de la tierra, que permita 
una colaboración efectiva entre grupos étnicos en 
conflicto y la implementación de tecnologías para el 
aprovechamiento y la recuperación del bosque, que 
permita elevar la productividad de los colonos.

El factor productivo es clave para todo proceso de 
desarrollo, ya que permite fortalecer los medios de 
vida, sin los cuales ninguna propuesta es viable; por 
ello el cultivo orgánico de café; pese a no ser parte 
de su cultura, se presenta como una alternativa via-
ble para el desarrollo sostenible y su integración con 
ventaja al mundo globalizado.

Alternativa agroforestal sostenible. Cultivo 
orgánico de café y el mundo awajun

Carlos Santiago

Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Comisión Europea.
Los puntos de vista que en él se expresan no representan necesariamente el punto de vista de la Comisión Europea.


