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RESUMEN 

De acuerdo con los objetivos de este Panel sobre las Fonnas de Producción Agrícola en Colombia, la primera 

pane de esta ponencia describirá y evaluará los sistemas de producción campesinos en unos de los frentes de 

colonización más activos en la Amazonia colombiana, el depanamento del Guaviare. 

Luego de ubicar geográfica, histórica, biofisica y socio-económicamente la zona de estudio y también respeclO 

a los usos del suelo, la ponencia centrará sus aruílisis en los sistemas de producción que se presentan en las zonas 

de influencia de los ríos Guaviare y Guayabera (lerrazas y vegas) . 

El estudio de los sistemas de producción en la. zona riferida, se inicia con la descripción analflica de la 

apropiación del medio nalUral por pane del colono. A continuación se describen y analizan los principales usos 

del suelo panicularizando el uso agrícola, en donde se estudian los cultivos, los arreglos productivos y sus 

principales limitantes. 

Después de estudiar los sistemas de producción a nivel de zona, se estudian a nivel de unidad de producción, 

analizando la racionalidad y estrategias que adopta el colono para su manejo. 

En la segunda pane la ponencia, se discute el rol de los profesionales agrarios y de los centros de educación 

supen'or en estos sistemas de producci6n y en las zonas de colonización y se concluye que los primeros no estan 

capacitados paraa afrontar, de maneraa adecuada, las necesidades y posibilidades de estos sistemas y de estas 

zonas, ya que los centros donde se han formado, no suministran los elementos necesarios para ello, a pesar de 

, 	 Conferencia presentada en el Panel sobrre Fonnas de Producción Agraria en Colombia, organiUldo por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

l 	 Instruclor Asociado. Facultad de Ciencias Agropecuarias . Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellln. Apartado 568 . 
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que hislón'camen/e lafron/era agrícola de Colombia ha crecido gracias al proceso pennanenle de colonización. 

Palabras c1oYe:sis/elTUl de producción, unidad d~ producción, uso del suelo, frontera agrícola, frente de 

colonización. 

ABSTRACT 

RURAL PRODUCT/ON SYSTEMS IN THE COLON/ZAT/ON REG/ON OF THE GUAVIARE DEPARTMV,rT 

The firsl pan of Ihis work look over rural produclion s)'slems in one of Ihe mos/ aaive coloniza/ion forehead 

of Ihe Amazon region , Ihe Guaviare depaTlmen/. 

Nex.r 10 place geographical, hislon'cal, biophisic arui socioeconomically /he s/udied zone arui also wirh regard 

soil uses, analysis will be focused on producrion s)'slems in Ihe influence zones of Ihe Guaviare arui Guayabero 

n'l'ers (Ierraces arui damps) . 

The surdy srans wilh analilical descn'prions abour narural media appropialion by lenan/ fanners. Afierwards 

Ihe main soU uses, specifying agn'cullural uses which encIose producrive arrangemenrs arui irs resln'crions. Afier 

sludy producrion s)'slems on zones ir will be maLle over produclion uniry, analizing ralionalir)' arui peasanrs 

sITa/egies for irs managemen/ . 

The secorui pan discuss Ihe role of Ihe professional fanners arui /hal of Higher EducaJional Cenrers on such 

producrion arui coloniZa/ion zones. /n concIusion Ihe firsr ones are nOI able ro face accurarly rhe needs arui 

possibili/ies of Ihese syslems arui zones beca use Educarional Cen/ers have no/ supplied rhem wirh necessar)' 

elemenrs 10 doing so, in spile of agn'cullural fron/ier in Colombia has grown hisron'cally rhanks ro succeeding 

process of colonizarion. 

Key words:production S)'s/ems, production uni/s, soil use, agriculturaJ fron tier, coloni:.ation forehead, 

CONTEXTO GEOGRAFICO. HISTORICO y SOCIOECONOMICO 

La zona de esrudio se localiza al norte del departamento del Guaviare y se extiende, en tierra firme, desde Sao 

José del Guaviare, su capital, h35ta Calamar al sur. Su área aproximada es de 450.000 h35, el 89% del área total ; 

el otro II %, 55 .618 h35 aproximadamente, se extiende a lo largo del río Guaviare (Figura 1) ; su clima corresponde 

al de la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh· T). 

Sin olvidar lo que significó el Guaviare para la econoIIÚa extractiva del siglo p35ado y que con significat iv35 

interrupciones y fundamentales diferenci35 se prolonga h35ta los años 90 y a la cual Molano (1987) denomina 
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Si5lelJW de producción cmlpesina en .. 

colonización rapaz, puede anotarse que el proceso colonizador en el Guaviare, como en tantas otras regiones del 

país, ha sido consecuencia de las causas de la violencia y de la violencia misma. Este proceso se intensifica a 

finales de los años 60 y a principios de los 70 con la colonización de El Retomo' y puede caracterizarse como una 

colonización campesina, definida por ROj,as (1988) como el proceso de trabajo familiar mediante el cual el productor 

campesino se va apropiando de determinados ecosistemas y los \'a transformando con el fin de lograr la 

reproducción de la unidad doméstica y garantizar su propia supervivencia. Esto establece un contexto cultural-socio

económico, una lógica y una racionalidad, en el cual ocu rre el proceso de apropiación del medio natural, de los 

ecosistemas. 

Dentro de este contexto se pueden identificar diferentes formas de colonización campesina, determinadas, no sólo 

por el origen de los coolonizadores y por el proceso histórico de la colonización, sino también por el contesto 

biofisico en que ella ocurre. Esta diferenciación de las formas de colonización se manifiesta por la forma en que 

ocurre la apropiación del medio narural, por los sistemas de producción y relaciones socioeconómicas que se 

establecen y por la manera como se va conformando el paisaje . 

En una primera aproximación y de acuerdo con lo ante riormente anotado, en el Guaviare hay dos sectores bien 

diferenciados: la zona con influencia del río Guayabero-Ariari-Guaviar.e y la zona sin dicha influencia llamada tierra 

firme . En la Tabla l y en la Figura 2, se resumen las principales diferencias biofisicas yen los usos del suelo. 

En la Tabla 1 se evidencia como los usos del suelo y los sistemas de producción es tán determinados por el peligro 

de las inundaciones y la calidad de los suelos. Así en la zona del río, la ganadería es rel at ivamente poco importante, 

excepto en las terrazas , debido al riesgo de pérdida de los pastos 'j al tener que movilizar cada año el ganado a 

zonas sin riesgo de inundación, igual sucede con el cult ivo de la coca; en cambio, la calidad de los suelos permite 

obtener niveles de produc ti idad aceptable para los cult ivos , aun con manejos ag rotecnológicos extensivos. En tierra 

firme son los pastos, el uso predominante del suelo, no por vocación del suelo sino por las restricciones que éste 

impone a la actividad agríco la y por la situación del colono, lo cual se explicará más adelante. En la Tabla 2 se 

presentara un resumen de la evolución de los princ ipales sistemas d producción presentes en la región. En este 

proceso han jugado un papel fu ndamemal dos hechos: la colonización de El Retomo y la bonanza coquera. La 

apertu ra de tierras durante la colonización del El Retomo e hace principalmeme con el establecimiento de cullivos 

de arroz y maíz. obteniéndose, a mediados de la decada del 70, la mayor producc ión de estos cultivos en toda la 

h isto ria del Guaviare; sin em argo debido a la falta de vías de comunicación, de mercado 'j de una infraes tructura 

de acopio , gran p3l1e de es ta producción se perd IÓ. por lo que el colono se vió obligado a buscar otras alternativas 

para subsistir , momeoto en el cual hace su aparición la marihuana primero y luego la coca, la cual permitió la 

consolidación y/o establecimiento de nuevos sistemas de produccióo. 

, Sobre la hisUlria y análisis de la wlonizaclón del Guaviare S< recomienda wnsu)tar : Molano (1987): Motano, Fajanlo y Camz.osa (1989). 
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TABLA l . Principales diferencias biofísicas y en el uso del suelo entre la zona de tierra rmne y la zona de río. 
Tabla l . Continuación 

SECTOR CON lNFLUENCLA DEL RlO 	 SECTOR DE TIERRA FIRME 
SECTOR CON INFLUENCLA DEL RIO SECTOR DE TIERRA F 

AREA 49.500 ha. El II % del área de coloniLación 40.500 ha . El 89% del área de 
colonización 

dispersión a lra vés del agua de inundación; 


RELIEVE Plano Ligerameme a fuertememe ondulado y 
 de año se cul liva el malz y de lraviesa los El pOlencial maderero es 

colinado mismos cullivos que en el primer nivel de del río. no solo por las 

vega. En algunas fincas se obsen'aron ~mbién por los diámelros . 
ORIGEN DE LOS Acumulación progresiva de sedImentos de A panir de malerial sedimen~rio muy CUll iv os de coca y paslOs . además de 
SUELOS origen andinos aporuldos por los ríos en sus meleoriLado . En las colinas se fru~les se encuemran buenas maderas. 

inundaciones cíclicas 	 encuemran sue los derivados de areniscas 
y cua rci~s y ~mbién de rocas ígneas de - Tercer nivel de vega : la inundacIón anual 

lipa granílico es por pocos días. e ntre 5 y 20 días. e 
inclusive puede no inundar. Suelos de 

CONDICIONES Suelos relalivamente de buena fenilidad. Los suelos est;Ín localizados. en su gran 	 menor fenilidad que los ameriores. lo que 
EDAFlCAS y DE debIdo al efeclo 	 feniliLame del río. sin mayoría. en la superfIcie de denudación; afec~ la produclividad de los CUllivos: 

USO DEL SUELO embargo varía de acuerdo con la frecuencia son de baja saruración de bases. baja 
 plátano. caña. yuca. cacao . fru~les. maíz y 

de inundación. la cual depende del régimen capacidad de intercambio caliónico. baja los de lraviesa: soya. ajonjolí. algodón. el 
del río y de la ahura sobre éSle de la vega. camidad de bases inlercambiables y de CUllivo de coca y paslOs. 
lo que permÍle dislinguir cua l ro niveles : fósforo. al~ concentración de aluminio 

y de hierro. has~ niveles fllOlóxicos. - Terrazas: es~s áreas no han len ido la 
- BaJOS : barra. basmes. dIques. madres extremadamente a fuenemente ácidos. en inOuencia del río . pero en liempos remOlaS 
viejas. lnundables cada a ño has~ por ocho las arcillas predomina la caolinl~ y en la fueron formada s por él y aunque no 
meses. Los diques son especialmeme fracción arena el c uarzo ; de baja presen~ suelos ~n féniks como los de las 
impor~mes. con suelos de buena fenilidad; fenilidad . ésta depende del ciclo cerrado vegas . ~mpoco son ~n limi~ntes como los 
debido a la dura ción de las inundaciones y de nUlriemes que se es~blece en la de lierra fIrme y son de gran impor~ncia 
al nivel freálico aho. uso está remingido al sucesión vegetal ; a ira reslricción es la pues se consliruyen en el único refugio para 
verano Con CU llivos cIc lo cono. profundidad efecliva menos de 40 cm; la finca durante la s grandes inundac iones. 
especialmente arroz. muy susceplible procesos de Es~s lerrazas generalmente están cu ltivadas 

compac~ción y erosivos; requieren con paslos y se localizan los cullivos de 
- Primer nivel de vega: mundable cada año. mayor liempo para recupe rar su coca y los cu llivos de pan coger y los 
enlfe 20 y 60 días en ocasiones por más fenilidad después de se r c ullivada y perennes ocupan poca área . 
liempo. Suelos féniles; se pueden sembrar abandonada . 
de año (ma rzo) maíz. a nesgo de que se FACTORES Las inundaciones lienen efecros posilivos. Los suelos: su baja fertilidad. 

presemen inundaciones fuenes . En lraviesa En consecuencia el uso agrícola del CO!\1HCIO como el apone de sedimentos lo que sus al~s concentraciones de a, 

(nov .-feb .) se siembran cu llivos ciclo cono suelo es muy reslringido y' la ganadería :-iA¡o.;TES posibili~ un uso más intenso del suelo . eSle hierro has~ niveles ftlOlóxicos 

(maíz. soya . arroz. ajonjo!! . algodón). En bovina que ocupa la mayor pane del recupera su feni lidad nalural en un riempo profundidad efecriva. son 

la vege~ción nalUral se encuemran buenas área liene efectos al~menre degradames más cono (se puede abandonar por menos limi~nres para el uso agr~ 

maderas. sobre el sue lo. liempo). se oblienen mayores rendimlCmos Durante el ve rano la escasez d 

y posibiJ¡~ la oblención de dos cosechas al OlrO Iiml~me de relevante imp' 

- Segundo nivel de vega: inundable cada ESle seClor compile con el del río en la año , ~mbién ejerce un comrol sobre las En invierno. el es~do de las 

año de l Oa 30 días. Sue los fén iles. con producción de yuca, plá~no. caña. plagas. encarecen a ~I grado el 

reslricciones para CUllivos como caña. pasros y de coca debido al riesgo de las transpone de la cosecha . que é 
su ren~bilidad , o no permire plá~no y yuca debid o a las inundaciones 	 inundaciones. sin embargo para obrener Sin embargo. las inundaciones ~mbién 

que se presen~n; ap~ para el cacao (a rendimientos ren~bles se requiere hacer imponen algunas restricciones : es un riesgo mercado_ 

riesgo de inundaciones fuenes) aunque la un buen manejo de los rastrojos para la cosecha. Iimi~ la gama de cultivos 

presencia de la enfermedad causada por el (ag riculrura de ro~ción) y aplica r y dispersa enfermedades . 

hongo Phyl0phl0ra es agravado por .su correclivos (cal y fósforo). 

Conrinúa 
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f rincipaJes diferencias biofísicas y en el uso del suelo entre la wna de tierra firme y la wna de río. 

I 
SECTOR CON INFLUENCIA DEL RJO SECTOR DE TIERRA FIRME 

49.500 ha . El 11 % del área de colonización 40.500 ha . 

Plano 

LOS Acumulación progresiva de sedimentos de 
origen andinos aportados por los ríos en sus 
inundaciones cfclicas 

Suelos relativamente de buena fenilidad, 
debido al efecto fertilizante del río, sin 
embargo varía de acuerdo con la frecuencia 
de inundación, la cual depende del régimen 
del río y de la allura sobre éste de la vega, 
lo que permile distinguir cualro niveles: 

- Bajos: barra, basines, diques, madres 
viejas . lnundables cada año hasta por ocho 
meses. Los diques son especialmente 
importantes, con suelos de buena fertilidad; 
debido a la duración de las inundaciones y 
al nivel freático alto, uso está restringido al 
verano con cultivos ciclo cono, 
especialmente arroz. 

- Primer nivel de vega: inundable cada año, 
entre 20 y 60 días en ocasiones por más 
tiempo. Suelos fértiles; se pueden sembrar 
de año (marzo) maíz, a riesgo de que se 
presenten inundaciones fuertes. En traviesa 
(nov.-feb.) se siembran cultivos ciclo COrtO 
(maíz, soya, arroz, ajonjolf. algodón) . En 
la vegetación natural se encuentran buenas 
maderas. 

- Segundo nivel de vega : inundable cada 
año de 10 a 30 días. Suelos fértiles, con 
restricciones para cultivos como caña, 
plátano y yuca debido a las inundaciones 
que se presentan; apta para el cacao (a 
riesgo de inundaciones fuertes) aunque la 
presenc ia de la enfermedad causada por el 
hongo PhyrophlOra es agravado por .su 

El 89% del área de 
colonización 

Ligeramente a fuertemente ondulado y 
colmado 

A partir de malerial sedimentario muy 
meleorizado. En las colinas se 
encuentran suelos derivados de areniscas 
y cuarcitas y Llmhién de rocas ígneas de 
[ipo granítico 

Los suelos están localizados, en su gran 
mayoria, en la superficie de denudación; 
son de baJa saturación de bases, baja 
capacidad de intercambio catiónico, baja 
cantidad de bases intercambiables y de 
fósforo. alta concentración de aluminio 
y de hierro , hasta niveles filOlóxicos, 
extremadamente a fuertemente ácidos, en 
las arcillas predomina la caolmlLl y en la 
fraCCión arena el cuarzo; de baja 
fertilidad, éSLl depende del ciclo cerrado 
de nutrientes que se establece en la 
sucesión vegeLlI; otra restricción es la 
profundidad efectiva menos de 40 cm; 
muy susceptible procesos de 
compacLlción y erosivos; requieren 
mayor tiempo para recuperar su 
fertilidad después de ser cultivada y 
abandonada. 

En consecuenc ia el uso ag ricola del 

suelo es muy restringido y' la ganadería 

bovina que ocupa la mayor parte del 

área tiene efeclos altamente degradantes 

sobre el suelo. 


Este sector compite con el del río en la 
producción de yuca, pláLlno , caña. 
pastos y de coca debido al riesgo de las 
inundaciones, sin embargo para oblener 
rendimientos renLlbles se requiere hacer 
un buen man ejo de los rastrOjOS 
(agricultura de rOLlción) y aplicar 
correctivos (cal y fósforo). 

Sistt:mas de producción umpesina en. ,. 

Tabla l. Continuación 

SECTOR CON INFLUENCIA DEL RJO SECTOR DE TIERRA FlRME 

FACTORES 

C01\"1HCIO

I'\'AA'TES 

dispersión a Iravés del agua de inundación; 
de año se cultiva el maíz y de Iraviesa los 
mismos cultivos que en el primer nivel de 
vega. En algunas fincas se observaron 
cultivos de coca y pastos, además de 
frutales se encuentran buenas maderas. 

- Tercer nivel de vega: la inundación anual 
es por pocos días, entre 5 y 20 días, e 
inclusive puede no inundar. Suelos de 
menor fertilidad que los anteriores, lo que 
afecLl la productiVIdad de los cultivos: 
pláLlno, caña, yuca, cacao, fruLlles, maíz y 
los de traviesa: soya, ajonjolí, algodón, el 
cultivo de coca y pastos. 

- Terrazas: eSLlS áreas no han leOldo la 
influencia del río , pero en tiempos remotos 
fueron formadas por él y aunque no 
presenta suelos Lln fértiles como los de las 
vegas , Llmpoco son tan limitantes como los 
de tierra firme y son de gran importancia 
pues se constituyen en el único refugio para 
la finca durante las grandes inundaciones. 
Estas terrazas generalmente están cultivadas 
con pastos y se localizan los cultivos de 
coca y los cultivos de pan coger y los 
perennes ocupan poca área . 

Lls inundaciones tienen efectos positivos, 
como el aporte de sedimentos lo que 
posibiliLl un uso más intenso del suelo, este 
recupera su fertilidad natural en un tiempo 
más corto (se puede abandonar por menos 
tiempo), se obtienen mayores rendimientos 
y posibiliLl la obtenCión de dos cosechas al 
año, también ejerce un control sobre las 
plagas. 

Sin embargo, las inundaciones también 
imponen algunas restricciones: es un nesgo 
para la cosecha, IímiLl la gama de cultivos 
y dispersa enfermedades. 

El potencial maderero es menor que el 
del río. no solo por las especies sino 
también por los diámetros. 

Los suelos : su baja fertilidad, su acidez, 
sus altas concentraciones de aluminio y 
hierro hasLl niveles fitotóxicos y su poca 
profundidad efectiva, son graves 
limitantes para el uso agropecuario. 
Durante el verano la escasez de agua es 
otro limltante de re levante importancia. 
En invierno, el estado de las carreteras 
encarecen a LlI grado el casIo del 
transporte de la cosecha, que ésta pierde 
su renUlbilidad , o no permite sacarla al 
mercado. 

Continúa 
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Sistemas de producción umpe.siru. en .. 

De los Sistemas de Producción anotados en la Tabla 2 se destacan la ganadería bovina y el culli 

su imponancia e impacto socio-económico y ecológico. 

Respecto a la ganadería bovina , las investigaciones real izadas por la Corporac ión Araracu 

demuestra el efecto degradarivo de este uso sobre el suelo: la cementación de los agregados del 

dinámica del hierro , los incrementos en la densidad aparente superiores al 30 por ciento y la d 

bumedad, la marería orgánica y del fósforo (Ordoñez . 1989). 

Pero la ganadería bovina es una solución a muchos limitantes socio-económicos del colono, com( 

de obra que se resuelve al permitir esta explotación una manejo extensivo: es una forma de abe 

inmediata; la potrerización de la finca es una forma de valorizarla y de acumulación y valor, 

también es una fuente de ingresos así no se tenga ganado. por medio del arrendamiento de p; 

ganado al aumento; no hay alternativas agrícolas estables por su mercado , por su productividad y 

y también significa estatus soc ial. La actividad ganadera genera procesos socio-económicos come 

de tierras y de poder, y la reactivación de los procesos colonizadores y de violencia, entre otros 

En cuanto a la coca, los efectos soc io-económicos han sido dramáticos, Molano (1987) hace un 

de lo que significa la bonanza coquera . A manera de síntesis, Rojas (1988), fundamentado e 

Molano , afirma : 

Para aprovechar los exlTaordinan'os precios de la hoja de coca o de la pasta, los colonos, p 

en pequeñas parcelas, se dedicaron con frenesí insospechado, a la siembra, sostenimiento 

de variedades mejoradas, a las que aplicaban toda clase de insumas para incrementar al T 

rendimientos; la racionalidad productiva tradicional f ui así quebrada radicalmente . En 

competencia entre los dos tipos de agricultura salió perdedora la tradicional del cale 

cultivadores de pan coger fueron abandonados por la unidad productiva doméstica ... 

transfonná radicalmente no solo la mentalidad del productor campesino sino también la eSIl 

poder regional, las relaciones sociales y económicas locales y regionales, y las pautas de 

El impacto ecológico directo del cultivo de la coca ha sido relativamente poco ya que se estable 

bosque y ocasionalmente un cultivo sobrepasa las tres has; sin emba:-go las personas que Í.DteI"ie 

y en la elaboración de la pasta están expuestos a una fuene contaminación debido a la gran cantic 

químicos que se utilizan . El impacto ecológico más grave es el indirecto porque los excedentes 

invenidos en la potrerizacióo de la selva. 
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Sistemas de producción c.ampesuu en.. 

De los Sistemas de Producción anotados en la Tabla 2 se destacan la ganadería bovina y el cultivo de la coca por 

su imponancia e impacto socio-económico y ecológico. 

Respecto a la ganadería bovina, las investigaciones real izadas por la Corporación Araracuara en la región 

demuestra el efecto degradativo de este uso sobre el suelo : la cementación de los agregados del suelo debido a la 

dinámica del hierro, los incrementos en la densidad aparente superiores al 30 por ciento y la disminución de la 

humedad , la mate ría orgánica y del fósforo (Ordoñez, 1989). 

Pero la ganadería bovina es una solución a muchos lim.itantes socio-económicos del colono, como la falta de mano 

de obra que se resuelve al permitir esta explotación una manejo extensivo; es una forma de ahorro y de liquidez 

inmediata; la potreriZación de la finca es una forma de valorizarla y de acumulación y valoración del trabajo : 

también es una fuente de ingresos así no se tenga ganado , por medio del arrendamiento de pastos o de recibir 

ganado al aumento; no hay alternativas agrícolas estables por su mercado, por su productividad y por su legalidad; 

y también significa estatus social. La actividad ganadera genera procesos socio-económicos como la concentración 

de tierras y de poder , y la reactivación de los procesos colonizadores y de violencia , entre otros. 

En cuanto a la coca, los efectos socio-económicos han sido dramáticos, Molano (19 87) hace un profundo análisis 

de lo que significa la bonanza coquera . A manera de síntesis , Rojas ( 1988), fundamentado en los trabaj os de 

Molano, afirma: 

Para aprovechar los e:a raordinarios precios de la hoja de coca o de la pasta, los colonos, productores 

en pequeiias parcelas, se dedicaron con frenesí insospechado, a la siembra, sostenimiento y cosecha 

de variedades mejoradas, a las que aplicaban 'toda clase de insumos para incrementar al máximo los 

rendimientos; la racionalidad productiva tradicional fué así quebrada radicalmente. En esta ruda 

competencia enlre los dos lipos de agn'culrura salió perdedora la tradicional del colono; y así 

cultivadores de pan coger fueron abandonados por la unidad productiva doméstica . . La coca 

transformó radicalmente no solo la mentalidad del p roduclor campesino sino también la estructura del 

poder regional, las relaciones sociales y económicas locales y reg ionales, y las pauras de consumo . 

El impacto ecológico directo del cultivo de la coca ha sido relati\'amente poco ya que se establece inmerso en el 

bosque y ocasionalmente un cultivo sobrepasa las tres has; si n emba:-go las personas que intervienen en el cultivo 

y en la elaboración de la pasta están expuestos a una fuene co ntaminación debido a la gran cantidad de productos 

químicos que se utilizan . El impacto ecológico más grave es el indirecto porque los excedentes económicos son 

invenidos en la potrerización de la selva. 
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1): SiSlaT1a.5 dI: pr~u :clón campesina en ... 	 '
'" 
m 	 FORMAS DE PRODUCCION EN LAS VEGAS DE LOS RIOS GUAVIARE-GUAYABERO o" e 
.o 
o'
:> 
o. 	 Apropiación del medio naTUral 
ro 

~ 
¡¡;'" LD primero es comprender cómo el colono se va apropiando del medio natural y cómo estable!(iD 

e: 
3 con él. Para tomar la decisión sobre el sitio donde fundarse (establecerse), el colono conside: 

-u aspectos: proximidad a vías y centros de comercio y servicio. disponibilidad de agua, fisiografía (3 
o. 
c: 
!:( 	 calidad de los suelos, relaciones familiares y de paisanajes, entre otros. Luego, se selecciona los (( 
<'
5: 	 establecerá sus primeros abienos para la siembra de maíz, plátano y caña, éstos son los cultivO! 

frentes de colonización; también se puede encontrar yuca y arroz , El colono hace la selección de e 

base en la ubicación fisiográfica (relieve y riesgo de inundación), tipo de suelo (en este caso utiliza ( 

de evaluación la presencia o no de cienas plantas indicadoras de la fenilidad del suelo, el color y 

e inclusive su sabor), disponibilidad de agua y cercania a la vivienda. 

Una acenada seleción del sitio para fundarse y de los terrenos para las siembras, depende de l¡ 

colono y del manejo que haga del fundo ; así, un colono que sepa aserrar hará un manejo diferent 

(bosque) de aquel que sea un buen marisquiador (cazador) quien, a su vez, hará un manejo más 

del bosque de aquet cuyo futuro 10 afinca únicamente en la actividad agropecuaria. El manejo de 1 

fundo (unidad de producción) está condicionado por la disponibilidad de mano de obra o d 

contratarla, de la existencia de formas solidarias de relaciones de producción (como la mano vuelt 

de producción (como la panija), del cultivo a establecer, de las condiciones de mercado para los di 

y para otras actividades, de las necesidades nutricionales de la unidad de producción, del destino 

de la valorización diferencial que del uso de la tierra hacen las entidades crediticias, de la dispo 

tierras buenas y de buenas rastrojos (lo cual se explicará más adelante) . 

Luego de seleccionado el terreno, se inician las labores agrícolas. A este tipo de agricultura se le 

de roza-rumba y quema, y rotacional; sobre esta agriculrura Poore y Watters , citados por Vargas, 

y Mendoza, M. ( 1987) anota: 

Esta agn'cultura se define conw un sistema de rotación de campos de cultivos, más que de 

con períodos conos de cosecha: alternando con períodos de barbecho o rastrojo, generaln: 

largos -hasta 20 o más añoso , Los agricultores sólo disponen de los aperos más primitivos, n 

in venir ningún capital en el trabajo cuya finalidad esencial es proporcionar alimemos a elle 

familias . 

Esta agriculrura no es un método de cultivo primitivo o incipiente sino una técnica especi¡ 

evolucionado en respuesta a condiciones específicas, climatológicas y de suelos en las tierras bajas 

práctica mientras optan por condenarla destructiva, involucra un delicado equilibrio con el ambient 

I(ev ,Fa<: ,N&I.A¡r.MedeJtlu Vot 47 No./ y 2, p ,99--/24 , /99oI 
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Sisumas de p~u:eión umpesin.i en.. 

FORMAS DE PRODUCCION EN LAS VEGAS DE LOS RIOS GUAVIARE·GUA y ABERO 

Apropiación del medio naTUral 

Lo primero es comprender cómo el colono se va apropiando del medio natural y cómo establece sus relaciones 

con él. Para tomar la decisión sobre el sitio donde fundarse (establecerse), el colono considera los siguientes 

aspectos: proximidad a vías y centros de comercio y servicio, disponibilidad de agua, fisiografía de los terrenos, 

calidad de los suelos, relaciones familiares y de paisanajes, entre otros. Luego, se selecciona los terrenos en donde 

establecerá sus primeros abiertos para la siembra de maíz, plátano y cana, éstos son los cultivos pioneros en los 

frentes de colonización ; también se puede encontrar yuca y arroz. El colono hace la selección de estos terrenos con 

base en la ubicación fisiográfica (relieve y riesgo de inundación) , tipo de suelo (en este caso utiliza como parámetros 

de evaluación la presencia o no de ciertas plantas indicadoras de la fertilidad del suelo , el color y olor de la tierra 

e inclusive su sabor), disponibilidad de agua y cercanía a la vivienda. 

Una acertada seleción del sitio para fundarse y de los terrenos para las siembras, depende de la experiencia del 

colono y del manejo que haga del fundo; así, un colono que sepa aserrar hará un manejo diferente de su montaña 

(bosque) de aquel que sea un buen marisquiador (cazador) quien, a su vez, hará un manejo más conservacionista 

del bosque de aquel cuyo futuro lo afinca únicamente en la actividad agropecuaria . El manejo de los terrenos y del 

fundo (unidad de producción) está condicionado por la disponibilidad de mano de obra o de recursos para 

contratarla, de la existencia de formas solidarias de relaciones de producción (como la mano vuelta) y de contratos 

de producción (como la panija), del cultivo a establecer, de las condiciones de mercado para los diferentes cultivos 

y para otras actividades, de las necesidades nutricionales de la unidad de producción , del destino futuro del lote y 

de la valorización diferencial que del uso de la tierra hacen las entidades crediticias, de la disponibilidad de más 

tierras buenas y de buenas rastrojos (lo cual se explicará más adelante). 

Luego de seleccionado el terreno, se inician las labores agrícolas. A este tipo de agricultura se le ha denominado 

de roza-tumba y quema, y rotacional; sobre esta agricultura Poore y Wallers, citados por Vargas, O.; Rivera, D. 

y Mendoza, M. (1987) anota: 

Esta agricultura se difine corrw un sistema de rotación de campos de cultivos, más que de cultivos, 

con períodos conos de cosecha; alternando con periodos de barbecho o rastrojo, generalmente más 

largos ·hasta 20 o más años-o Los agricultores sólo disponen de los aperos más primitivos, no pueden 

invenir ningún capital en el trabajo cuya finalidad esencial es proporcionar alimentos a ellos y a sus 

familias . 

Esta agricultura no es un método de cultivo primitivo o incipiente sino una técnica especializada, que ha 

evolucionado en respuesta a condiciones especificas, climatológicas y de suelos en las tierras bajas tropicales; esta 

práctica mientras optan por condenarla destructiva, involucra un delicado equilibrio con el ambiente y se considera 
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relativamente inofensiva cuando es practicada por una baja densidad de población siguiendo probados esquemas 

tradicionales. El impacto ecológico de este sistema es minimizado por el uso de períodos de cultivo breve y lapsos 

de barbecho suficientemente prolongados (Bennet el al, CiUldo por Vargas el al, 1977). 

Sin embargo, el sistema básico de esta agricultura ha sufrido modificaciones que han alterado ese delic.ado 

equilibrio con el ambiente, provocando primero, la degradación de los agroecosistemas y luego la miseria de las 

comunidades que la práctican. El recone del período en que un terreno debe permanecer en rastrojo, es una de las 

más graves de esas modificaciones, la cual puede deberse, entre otras, a las siguientes causas: aumento de la 

población, competencia por la tierra , presión ejercida por economías comerciales, cambio social en el patrón de 

"alores y violencia . 

En 1 979 se estimaba que más de 200 millones de personas distribuidas en 3 ,5 millones de hectáreas de los trópicos 

derivaban la mayor pane su al imentación de la agriculrura de roza-tumba-quema (Bennet el al citado por Vargas 

el al, 1987). 

En la Tabla 3 se presenta el calendario de las actividades agrícolas y de la pesca . Este cronograma indica el 

momento en que se deben realizar las aClividades de acuerdo con las condiciones climáticas y al régimen del río, 

pero el campesino no siempre puede real izar las actividades en el momento oponuno por varias razones como la 

falta de suficiente mano de obra y/o de recursos para contratarla; en realidad, las actividades se desfasan, p.ej. , la 

siembra y cosecha de especies semi perennes es continua durante todo el año, se tumba o se quema antes o después 

de lo establecido. 

En la Tabla 3 se anotan siembra de año y siembra de traviesa; la diferencia consiste en que para la siembra de 

traviesa no se puede quemar (e :l. ceplO algunos casos) ya que para esa época del año, agosto y sepliembre, la 

humedad relativa es alta y no permite un secado adecuado de la vegetación tumbada ; a esta siembra también la 

llaman siembra de tapado porque luego de la socola del bosque, se siembra y después se tumban los árboles más 

grandes, el cultivo sembrado , general mente maíz o arroz, en algunas ocasiones yuca, crece entre la vegetación 

rumbada. En estas circunstanc ias. se rest ringe la gama de cultivos que se puede es tablecer, las labores culturales 

la densidad de siembra y su producción . Para lotes provenientes de montaña, los colonos anotan una mayor 

producción en la cosecha de año comparada con la de traviesa , lo cual posiblemente se debe a los efeclOs 

fert ilizantes de la quema y a una mayor densidad de siembra . Pero también se pueden anoÜlf algunas ventajas de 

la cosecha de traviesa corno la menor competencia por malezas en los estados críticos de crecimiento del cultivo, 

menos jornales por no hacerse quema ni limpias y pr<Ícticamente no hay riesgo de inundación. Es de anotar que 

debido a las condiciones edáficas, la traviesa se presenta muy poco en tierra firme, pues aquí son fundamentales 

los apones que hace la quema. 
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TABLA 3. Cronograma de actividades agrícolas de la zona de río. 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun . Jul. Ago. Sep. Oc!. Nov. Dic . Ene. 

Actividad 

Tumba 
Quema 
Siembra anuales 

de traviesa 
de año (maíz) 

Siembra semiperennes 
Siembra perennes 
Siembra pastos 
Cosecha 

traviesa (arroz) 
año (maíz) 

Recolección y 
precesam. coca 
Cosecha cacao 
Pesca 

Tomado de Andrade y Ener , 1988. 

Si el lote no proviene de montaña o de malOrrales altos (rastrojos de más ocho años), sino de m 

las ventajas de la siembra de traviesa son mayores, pues el terreno queda limpio sin empalizada, 

y las condiciones climáticas son más favorables durante el período de crecimiento, desarrollo, madu 

de los cultivos, la humedad relativa es menor presentándose menos incidencias de enfermedades y 

en la maduración y cosecha del cultivo. 

Estos abienos pueden abandonarse luego de la primera, segunda o tercera cosecha continuas o se F 

cultivos permanentes, semiperrnanentes y /o pastos. El abandono se debe principalmente a \ 

significativa en los rendimientos y también por la competencia de malezas y/o riesgos de inundaci 

entonces , el avance de la sucesión vegetal para que ella restituya la fenilidad de los suelos, regule 

malezas y plagas . El tiempo que se deja en descanso el terreno depende de la disponibilidad de o 

mano de obra y de otros recursos, de algunas características del terreno como su localización fisio, 

de los suelos. 

Así con el tiempo, el fundo y la zona va quedando constituido por una serie de terrenos cubien 

rastrojos de diferentes edades y montaña, entre más tiempo de fundado tenga el colono, mayor sel 

de terrenos en cultivos y rastrojos lo cual se explicará más adelante. 
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~nofensiva cuando es practicada por una baja densidad de población siguiendo probados esquemas 

\El impacto ecológico de este sistema es minimizado por el uso de períodos de cultivo breve y lapsos 

lficientemente prolongados (Bennet el al, citado por Vargas el al, 1977). 

el sistema básico de esta agricu1tura ha sufrido modificaciones que han alterado ese deliCado 

1 ambiente, provocando primero, la degradación de los agroecosistemas y luego la miseria de las 

e la práctican. El recone del período en que un terreno debe permanecer en rastrojo, es una de las 

esas modificaciones, la cual puede deberse, entre otras , a las siguientes causas: aumento de la 

petencia por la tierra, presión ejercida por economías comerciales, cambio social en el patrón de 

cia. 

imaba que más de 200 millones de personas distribuidas en 3,5 millones de hectáreas de los trópicos 

yor pane su alimentación de la agriculrura de roza-tumba-quema (Bennet el al citado por Vargas 

se presenta el calendario de las actividades agrícol as y de la pesca. Este cronograma Uldica el 

se deben realizar las actividades de acuerdo con las condiciones climáticas y al régimen del río, 

o no sIempre puede realIzar las actiVIdades en el momeDlO oponuno por vanas rawnes como la 

e mano de obra y/o de recursos para contratarla, en realidad, las actiVIdades se desfasan, p eJ ' la 

a de especIes serruperennes es CODlUlua durante todo el año , se tumba o se quema antes o después 

Ise anotan siembra de año y siembra de traviesa; la di ferencia consiste en que para la siembra de 

uede quemar (excepto al gunos casos) ya que para esa época del año , agosto y septiembre, la 

es alta y no permite un secado adecuado de la vegetación tumbada; a es ta siembra también la 

e tapado porque luego de la socola del bosque, se siembra y después se tumban los árbo les más 

'o sembrado, generalmeDle maíz o arroz, en algunas ocasiones yuca, crece entre la vegetación 

as circunstancias . se restringe la gama de cultivos que se puede establecer, las labores culturales 

iembra y su producción . Para lotes provenientes de montaña, los colonos anotan una mayor 

cosecha de año comparada con la de traviesa, lo cual posiblemeIlte se debe a los efectos 

quema y a una mayor densidad de siembra. Pero también se pueden anotar algunas vemajas de 

iesa como la menor competencia por malezas en los estados crítiros de crecimiento del cultivo, 

r no hacerse quema ni limpias y prácticamente no hay riesgo de inundación. Es de anOlar que 

iciones edáficas, la traviesa se presenta muy poco en tierra firme , pues aquí son fundamentales 

ace la quema. 
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TABLA 3. Cronograma de actividades agrícolas de la zona de río. 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May . Jun. Jul. Ago. Sep. Oc!. Nov. Dic. Ene. 

Aclividad 

Tumba 
Quema 
Siembra anuales 

de traviesa 
de año (maíz) 

Siembra semiperennes 
Siembra perennes 
Siembra pastos 
Cosecha 

traviesa (arroz) 
año (maíz) 

Recolección y 
precesam. coca 
Cosecha cacao 
Pesca 

Tomado de Andrade y Ener, 1988. 

Si el lote no proviene de montaña o de matorrales altos (rastrojos de más ocho años), SUlO de matorrales jóvenes 

las ventajas de la siembra de traviesa son mayores, pues el terreno queda limpio sin empalizada, aún sin quemar 

y las condiciones climáticas son más favorables durante el período de crecimiento, desarrollo, maduración y cosecha 

de los cultivos, la humedad relativa es menor presentándose menos incidencias de enfermedades y menos pérdidas 

en la maduración y cosecha del cultivo. 

Estos abienos pueden abandonarse luego de la primera, segunda o tercera cosecha rontinuas o se pueden establecer 

cultivos permanentes, seIDÍpermanentes y/o pastos. El abandono se debe principalmente a una disminución 

significativa en los rendimientos y también por la competencia de majezas y/o riesgos de inundación . Se permite, 

entonces, el avance de la sucesión vegetal para que ella restituya la feniJidad de los suelos, regule la población de 

malezas y plagas. El tiempo que se deja en descanso el terreno depende de la disponibilidad de otros terrenos, de 

mano de obra y de otros recursos, de algunas características del terreno como su localización fisiográfica y calidad 

de los suelos. 

Así con el tiempo, el fundo y la zona va quedando constituido por una serie de terrenos cubienos por cultivos, 

raslIojos de diferentes edades y montaña, entre más tiempo de fundado tenga el rolono, mayor será la proporción 

de terrenos en cultivos y rastrojos lo cual se explicará más adelante. 
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En la Tabla 4 se muestra un diagrama de flujo de la agriculrura de roza-rumba-quema y del uso del suelo. En 

la Figura 3 se esquematiza la manera como el colono va estructurando su unidad de producción. El avance de este 

proceso en la zona no es uniforme, cerca a vías y centros de comercio y servicios como San José, la Carpa y 

Mapiripán, entre otros, la transfonnación del paisaje es mucho más acenruado, ello implica diferencias en las 

relaciones sociales, económicas, nivel agrotecnológico, tipos de cultivo, etc. Esto obedece principalmente a la 

accesibilidad al mercado para la realización de su producción. En estas áreas el nivel agrotecnológico es mayor, 

lo cual no quiere decir que sea el más adecuado, hay una mayor producción para el mercado y a la vez una mayor 

demanda de los productos del mismo, tiene más facilidades de acceso al crédito, a la asistencia técnica y a otros 

servicios, las relaciones sociales de producción son más mercantiles y la unidad de producción se toma más 

vulnerable. A medida que se alejan de estos centros de mercadeo, los niveles agrotecnológicos son menores, las 

alternati\'as de cultivos disminuyen por la dificultad para el mercadeo, sus relaciones con el mercado disminuyen, 

las relaciones de producción son más solidarias, la unidad de producción se toma más cerrada y "autosuficiente" 

y menos vulnerable. 

El ejemplo más extremo es el área circundante a San José y Mapiripán donde culti\'os como algodón y arroz, han 

impulsado un proceso de mecanización de preparación del suelo. 

USOS DEL SUELO 

Los principales usos del suelo observados fueron el agrícola, pecuario, rastrojo y bosque. A continuación se 

describen y analizan los dos primeros ubicándolos dentro de los sistemas de producción identificados por Tasi (1972) 

para Colombia. 

Uso agrícola 

Cultivos anuales: maiz, arroz, soya, ajonjolí, algodón. En la mayoría de los casos se siembran en policultivos. 

El manejo técnico varía de acuerdo al destino de la producción (consumo y comercio) de la eXperiencia del colono, 

de la importancia relativa de cada cultivo dentro del fundo, disponibilidad de manejo de mano de obra familiar y/o 

de recursos para contratarla. Todo lo anterior es válido para los demás cultivos. 

Para el maiz y el arroz el manejo técnico es extensivo, definido por Tasi como tradicional; el laboreo del suelo 

es una labranza cero; el arroz se siembra al voleo y el maíz se siembra a mata perdida (matiado, sin ningún orden), 

a chuzo y a distancias muy amplias; con variedades regionales, sin prácticas de selección masal; generalmente se 

les hace una desmalezada; el control de plagas es común hacerlo con rezo; no aplican fertilizante ni fungicidas, no 

se hacen prácticas culrurales, las condiciones de almacenamiento causan graves pérdidas por ataque de plagas y 

enfermedades. 
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4 se muestra un diagrama de flujo de la agricultura de roza-tumba-quema y del uso del suelo. En 

: esquematiza la manera como el colono va estructurando su unidad de producción. El avance de este 

~ zona no es uniforme, cerca a vías y centros de comercio y servicios como San José, la Carpa y 

b tre otros, la transformación del paisaje es mucho más acentuado, ello implica diferencias en las 

iales, económicas, nivel agrotecnológico, tipos de cultivo, etc. Esto obedece principalmente a la 


mercado para la realización de su producción. En estas áreas el nivel agrotecnológico es mayor, 


ere decir que sea el más adecuado, hay una mayor producción para el mercado y a la vez una mayor 


s productos del mismo, tiene más facilidades de acceso al crédito, a la asistencia técuica y a otros 


relaciones sociales de producción son más mercantiles y la unidad de producción se toma más 


medida que se alejan de estos centros de mercadeo, los niveles agrotecnológicos son menores, las 

cultivos disminuyen por la dificultad para el mercadeo, sus relaciones con el mercado disminuyen, 

de producción son más solidarias, la unidad de producción se toma más cerrada y "autosuficiente" íil 

e'" rabie. 
:;¡ '" 
u 

oextremo es el área circundante a San José y Mapiripán donde cultivos como algodón y arroz, han 	 'ª u 
o 

roceso de mecanización de preparación del suelo. 
a. 

~. 

es usos del suelo observados fueron el agrícola, pecuario, rastrojo y bosque. A continuación se 

izan los dos primeros ubicándolos dentro de los sistemas de producción identi ficados por Tosi (1972) 

es: maíz, arroz, soya, ajonjolí, algodón. En la mayoría de los casos se siembran en policultivos. 

varía de acuerdo al destino de la producción (consumo y comercio) de la e'xperiencia del colono, 

a relativa de cada cultivo dentro del fundo, disponibilidad de manejo de mano de obra familiar y/o 

contratarla . Todo lo anterior es válido para los demás cultivos. 

el arroz el manejo técnico es extensivo, definido por Tosi como tradicional; el laboreo del suelo 

ro; el arroz se siembra al voleo y el maiz se siembra a mata perdida (matiado, sin ningún orden), 

cias muy amplias; con variedades regionales, sin prácticas de selección masal; generalmente se 

a1ezada; el control de plagas es común hacerlo con rezo; no aplican fenilizante ni fungicidas, no 

culturales, las condiciones de almacenamiento causan graves pérdidas por ataque de plagas y 
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SiSlanu de produccl6n cm1pes.in.a en., . 

Dependiendo de los recursos monetarios y de la mano obra disponible, del área destinada a I 

destino de la producción, en estos cultivos se dan relacíones de producción solidarias como la m 

minga, pago en especies (semilla), contratos como la partija. y mercantiles como los contrate 

jornaleo . 

En cuanto al maíz. el colono explica porque se resiste a adoptar algunas recomendaciones téc 

utilizar semilla mejorada y mejorar las prácticas de siembra . En la región se ha encontrado que 

se comporta bien y los rend imientos compiten con las variedades regionales (clavito, diente. cal 

embargo el colono se ha mostrado reticente a adoptarla por \'arias razones como: la V-157, tiene 1 

por lo que dos bultos en mazorca rinden un bulto en grano, mientras que en las regionales la pro 

esto implica más Jornales en la cosecha; en la V-157, el capacho no cubre loda la mazorca en 

expuesta al ataque de plagas, enfermedades y daños fisiol ógicos; la V-157 es más exigente en l¡ 

si no se le hacen por lo menos dos desmalezadas , disminuyen los rendimientos significativarnen 

siembra en surco s y la disminución de las distancias de siembra no las adoptan por el incremen 

que no compensa con el aumento de la producción y los ingresos percibidos. 

Todas estas razones son parcialmenl e ciertas , pero han inOuido más actitudes perjuiciosas especia 

del maíz en el mercado que no justifica aumentar la productividad en relación con los jornales ¡¡ 
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Sisu::rms de producción c.ampesiN en . . 

Dependiendo de los recursos monetarios y de la mano obra disponible, del área destinada a estos cultivos, del 

destino de la producción, en estos cultivos se dan relaciones de producción solidarias como la mano de vuelta y la 

minga, pago en especies (semilla), contratos como la panija, y mercantiles como los contratos de labores y el 

jornaleo, 

En cuanto al maíz, el colono explica porque se resiste a adoptar algunas recomendaciones técnicas como el de 

utilizar semilla mejorada y mejorar las prácticas de siembra. En la región se ha encontrado que la variedad Y-157 

se compona bien y los rendimientos compiten con las variedades regionales (clavito, diente, caballo y otras), sin 

embargo el colono se ha mostrado reticente a adoptarla por \'arias razones como: la V-157, tiene la tusa muy gruesa 

por lo que dos bultos en mazorca rinden un bulto en grano, mientras que en las regionales la producción es 2: 1 ,8, 

esto implica más jornales en la cosecha; en la V -157 , el capacho no cubre toda la mazorca en la mata dejándola 

expuesta al ataque de plagas, enfermedades y daños fisiológicos; la Y-157 es más exigente en las limpias, ya que 

si no se le hacen por lo menos dos desmalezadas, disminuyen los rendimientos significativamente. Respecto a la 

siembra en surcos y la disminución de las distancias de siembra no las adoptan por el incremento en los jornales 

que no compensa con el aumento de 1 a producción y los ingresos percibidos, 

Todas estas razones son parcialmente cienas , pero han influido más actitudes perjuiciosas especialmente los precios 

del maíz en el mercado que no Justifica aumentar la productividad en relación con los jornales adicionales. 

Aunque en el pasado el arroz fué imponante generador de ingresos, en la actualidad el área en este cultivo, a nivel 

de zona, es poca , sin embargo en aquellos fundos que disponen de maquinaria para preparar el suelo siembran 

extensiones de hasta 15 y 20 hectáreas, utilizan variedades mejoradas proporcionadas por el Instiruto Colombiano 

Agropecuario (ICA), previa inscripción y cuentan con asistencia técnica profesional ; sin embargo las labores 

culrurales son mínimas; en 1990 muchos de los que sembraron áreas considerables de arroz (10-30 has), perdieron 

parte considerable de la cosecha, hasta el 50 por ciento, debido a que no se contó con la mano de obra suficiente 

para la cosecha ni de maquinaria para hacerlo, (la Secretaría de Agricultura dispone de una cosechadora pero no 

pudo atender la demanda, debido entre Otros motivos al grado de humedad en que se encontraba el suelo). 

La presIón que ejerce el arroz durante Ia cosecha sobre la mano de obra es una de las razones por las cuales se 

prefiere el maíz pues su cosecha puede hacerse en un período hasta de un mes, en cambio en el arroz tiene que ser 

en el momento preciso o sino se pierde. 

Los cultivos de soya, ajonjolí y algodón son de reciente introducción pero han tenido un efecto significativo en 

el desarrollo tecnológico de la zona debido a la poca o ninguna experiencia del colono en estos cultivos y a su 

destino para el comercio, por lo que ellos aceptan todas las recomendaciones que les formulan los asistentes 

técnicos, llegándose al caso de que si no pueden cumplirlas prefieren no sembrar (con la coca aprendieron que si 

no con un manejo técnico no da nada) . Son cultivos de traviesa. 
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El manejo tecnológico de estos cultivos puede ubicarse dentro de un sistema de producción tradicional mejorado. 

Emplean fuerza humana, hacen labranza cero, en ocasiones emplean maquinaria para la preparación del terreno 

(rastrillo), los terrenos tienen que estar ya domados (terrenos provenientes de rastrojos de 1-2 años o de otro cultivo : 

maíz); utilizan variedades mejoradas, aplican insumos fenilizantes y plaguicidas (aunque no de manera eficiente), 

hacen las limpias, siembran en surcos y a las distancias recomendadas. 

Las relaciones de producción son principal para el algodón : contratos y j ornales, y empleo de la mano de obra 

famili ar. En el caso de la soya y el ajonjolí combinan las relaciones de producción solidarias y el empleo de la 

mano de obra familiar y en pocos casos las mercantiles, debido a las extensiones en áreas pequeñas destinadas a 

ellos. 

CU/1Ívo semiperennes: plátano, caña, yuca, coca . Se siembran en monocultivos, policultivos y asociados . El 

manejo técnico varía por las mismas causas anotadas en los cultivos anuales. En general el manejo técnico de la 

caña-plátano-yuca, es semejante al descrito para el maíz y arroz tradicional , pero si varía cuando se asocian , por 

ejemplo con el cacao, o se destina para el mercado en el caso de la cañaa (producción de pane1a) dándosele un 

manejo tecnol óg ico que corresponde al del tradicional mejorado. Estos tres cultivos son básicos en la dieta 

alimenticia, por lo que se presentan en todos los fundos. 

El cultivo del plátano rara vez sobrepasa las cinco hectáreas ; aunque se presentan casos de 10-1 5 hect;Íreas; es 

común encontrarlo asociado con el cacao . En cuanto a las relaciones de producción, combina las relaciones 

solidarias, con las mercantiles y el uso de la mano de obra familiar . 

Al cultivo de la caña generalmente se destinan pequeñas áreas, que no sobrepasan la media hectárea, con el fin 

de proveerse de la miel para el guarapo , el beneficio de la caña se hace con matagente; en este caso 10 único que 

se hace en la preparación del terreno igual al descrito para el maíz y sembrada a mata perdida . Se destinan suelos 

que mojen poco : terrazas y vegas altas . En los pocos en que se destina al comercio , el área varía entre 1 y 5 

hectáreas ; se siembra a mata perdida, sin selección de semilla, se le hacee 1 ó 2 limpias, se cona a des guíe y se 

cuenta con un rudimentario trapiche, el producto obtenido es miel, rara vez panela, utilizan en algún grado las 

relaciones de producción mercantiles. Debido a campañas de fomento de la corporación Araracuara , el éxito de 

cienos COlaDOS con este cultivo y el mercado asegurado, hay ahora cieno enrusiasmo con él. 

La yuca se cultiva para el autoconsumo, las áreas sembradas rara vez sobrepasan las dos hectáreas, hya una gran 

gama de variedades, 10 siembran en monocultivo y en ocasiones en asocio . Su manejo tecnológico es extensivo 

igual al ya descrito para los otros cultivos. 

De la planta de cocaa se cultivan tres variedades: la amarga, la dulce y la peruana, se prefiere la dulce por su 

mayor producción de hoja yen un período de tiempo más cono (45 días); se siembra a surco, a distancias, se aplica 

intensamente fenilizantes y pesticidas , se hacen las limpias recomendadas y la raspa (cosecha) se debe hacer 
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canón con brea), en el cual dispone de tod os los insumos para su procesamiento : gasol ina, cemen ~ 

de potasio y otros; él mismo produce la pas ta . 

En este cu ltivo las relaciones de producción predomin antes son las mercan tiles: contratos y jon 

Este culti vo ha sido generador de pane impoTl ame de los mgresos reci bidos y en muchas ocasi, 

ha pe rmitido la consolidac Ión de Otros cult ivos y de otras fo rmas de producción (como el cacao y 

han posi biJ¡ tado al colono librarse de los cn:ditos; pero tanlbién ha tenido efectos negat ivos como 1 
se cotiza a precio de coca: Jornales, transpone , Insu mas, etc. Así que aunque este cultivo sólo les I 

tal co mo afirman muc~os colonos, no lo abandonan , a pesar de la zozobra en que viven y del dete! 

debido a que ningún otro cul tivo mueve el Oujo de capital que él mueve. 

Cu/rivos perennes : cacao, frutales . El cacao es uno de los principales cultivos en es ta zona debi 9 

a las inundaciones , es el cultivo que más valoriza la finca en la zona del río , permite un manejo e 

ingresos continuos en el año , por el rol que juega dentro de las estrategias que adopta el colono, 

la as istencia u:cnica que hacen la Corporación Araracuara, ¡NCORA y SENA, Y por tener establ e¡ 

de comercialización, en lo cual , la labor realizada por la Cooperativa de Cacaoteros de San José 

sido defmit iva, ya que han logrado comercializar la producción directamente con las compañías 

Bogolá y con la Federación de Cacaoteros en Granada (Meta), eliminando intermediarios y garantí 

de precios. 

El área dedi cada a este cultivo varia ent re 0 .5 a 5 hectáreas, yen la zona sobrepasa las 500 hectáj 

varia del trad icional al tradic ional mejorado , se siembran híbridos del ICA , aunque también bay pI 

nativos, a distancias de 3 .5 x 3.5 metros , a tres bolIllos , asociado con plátano , aráceas y 

(maderables), es común que para la inundación Jcje cnrras!roj ar , lo cual ha demostrado dis 

negativo de las inundaciones, como la diseminación del hongo del hongo Phyrophrora; los princ 

fitosani tarios son la Phyl ophrora , la e~coba de bruja y la monaJonium ; las podas se pract ican de 

la calidad del grano es un limaante debido a las regulares prácticas de beneficio (fermentado y 

deficiente infraestructura para hacerlo (fermentadores y secadores). La producción varia enlre 150 

por bectárea. Este es uno de los casos en los cuales a pesar de que el campesino es t;Í capacitad 

adecuado manejo del cul tivo y obtener una buena producción no lo hace. 

Las relaciones de producción predominantes son la mercantil y el empleo de la mano de obra f: 

Orros cu/rivos: se observaron cítricos (li mones, naranjas dulces y agrias, mandarinas y toronjas~ 

mangos , palmas (chontaduro, seje) aráceas (chonque, bore, tabena, mal anga) y bonal izas (ahuyama , 

y aguacate, los cuales no pueden col15iderarse propiamente como cultivos, más bien constiruyen 

son pane imponante de la dieta alimenticia e inclusi ve se destinan a la alimentación animal , oca 
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¡cnológico de estos cultivos puede ubicarse dentro de un sistema de producción tradicional mejorado. 

!.a humana, hacen labranza cero, en ocasiones emplean maquinaria para la preparación del terreno 

¡terrenos tienen que estar ya domados (terrenos provenientes de rastrojos de 1-2 años o de Olro cultivo: 

varIedades mejoradas, aplican insumas fertilizantes y plaguicidas (aunque no de manera eficiente), 

'las, SIembran en surcos y a las distancias recomendadas . 

fS de producción son principal para el algodón: contratos y jornales, y empleo de la mano de obra 

~ caso de la soya y el ajonjolí combinan las relaciones de producción solidarias y el empleo de la 

arrultar y en pocos casos las mercanllles, debIdo a las extensiones en áreas pequeñas destinadas a 

'erennes' plátano caña yuca S· b 
. " ,coca. e SIem ran en monocultivos, policultivos y asociados. El 

[vari 1 . 
a por as nusmas causas anotadas en los cultivos anuales. En general el manejo técnico de la 

jca, es semejante al descrito para el maíz y arroz Iradicional, pero si varía cuando se asocian por 

cacao, o se destina para el mercado en el caso de la cañaa (producción de panel a) dándosel~ un 

glco que corresponde al del tradicional mejorado. Estos tres cultivos Son básicos en la dieta 
lo que se presentan en todos los fundos. 

¡plátano rara vez sobrepasa las cinco hectáreas; aunque se presentan casos de 10- 1 5 hectáreas; es 

~lo asOCIado con el cacao. En cuanto a las relaciones de prodUCCI'o' b ' 11 . n, com I!la as relaciones 
as mercanllles y el uso de la mano de obra familiar. 

I 

r
;a caña generalmente se destinan pequeñas áreas, que no sobrepasan la media hectárea, con el fin 
a 

lUJel para el guarapo, el beneficio de la caña se hace con matagente; en este caso lo único que 

araclón del terreno Igual al descrito para el maíz y sembrada a mata perdida. Se destinan suelos 

terrazas y vegas altas. En los pocos en que se destina al comercio, el área varia entre I y 5 

¡n~ra a mala perdIda, sin selección de semilla, se le hacee l 6 2 limpias, se corta a desguíe y se 

dlme.~tano trapIche, el producto obtenido es miel, rara vez panel a, utilizan en algún grado las 

~ucclon mercantiles . Debido a campanas de fomento de la colJloración Araracuara, el éxito de 

pn este culllvo y el mercado asegurado, hay ahora cieno enrusiasmo con él. 

t, pM' ," '"'="''''''', ,,, m" "mb"d" 'M' '" ,.b"p"m ,,, do. b~,,,,,, , hy, o"' g,~ 
¡es, lo SIembran en monocultIVO y en ocasiones en asocio. Su manejo tecnológico es extensivo 

10 para los otros cultivos . . 

Ese culllvan tTeS variedades: la amarga, la dulce y la peruana, se prefiere la dulce por su 

de hoja y en ~ período de tiempo más corto (45 días); se siembra a surco, a distancias, se aplica 

Jzantes y pesllcldas, se hacen las limpias recomendadas y la raspa (cosecha) se debe hacer 
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cartón con brea), en el cual dispone de todos los insumas para su procesamiento : gasolína, cemento, permanganato 

de potasio y otros; él mismo produce la pasta. 

En este cultivo las relaciones de producción predominantes son las mercantiles : contratos y jo rnales 

Este cultivo ha sido generador de parte imponante de los ingresos rec ibidos y en m chas ocasiones es el único; 

ha permitido la consolidación de otros cultivos y de otras formas de p roducción (como el cacao y la ganadería), le 

han posibilitado al colono librarse de los créditos; pero también h ten ido e fec tos negativos como la inflación, todo 

se cotiza a precio de coca: jornales, transpone, IDsumos, etc . Así que aunque este cult ivo sólo les produce el jornal 

tal como afirman muchos colonos, no lo abandonan, a pesar de la zozobra en que viven y del deterioro de su salud , 

debido a que ningún otro cultivo mueve el flujo de cap llal que él mueve. 

Cu/livos perennes: cacao, frutales. El cacao es uno de los principales cultivos en esta zona debi do a su tolerancia 

a las inundaciones, es el cultivo que más valoriza la fmca en la zona del rio, permite un manejo extensivo, genera 

ingresos continuos en el año, por el rol que juega dentro de las estrategias que adopta el colono, por el fomento y 

la asistencia técnica que hacen la COf1loración Araracuara, INCORA y SENA , Y por tener establecidos los canales 

de comercialización, en lo cual , la labor realizada por la Cooperativa de Cacaoteros de San José del Guaviare, ha 

sido defmitiva, ya que han logrado comercializar la producción directamente con las compañías de chocolate en 

Bogotá y con la Federación de Cacaoteros en Granada (M eta), eliminando intermediarios y garantizando regulación 

de precios. 

El área dedicada a este cult ivo varia entre 0 .5 a 5 hectáreas, y en la zona sobrepasa las 500 hectáreas. Su manejo 

varia del tradicional al tradicional mejorado, se siembran híbridos del lCA. aunque también hay plantj s de cacaos 

nativos, a distancias de 3 .5 x 3.5 metros. a tres bolillos. asociado con plátano , aráceas y especies nativas 

(maderables), es común que para la inundación deje enrrasrrojar, lo cual ha demostrado disminuir el impacto 

negativo de las inundaciones , como la diseminación del hongo del hongo PhytophlOra; los principales problemas 

fitosanitarios son la Phytophtora, la escoba de bruj a y la monalonium; las podas se practican de manera irregular; 

la calidad del grano es un limitante debido a las regulares prácticas de bene ficio (fermemado y ecado) y/o a la 

deficiente infraestructura para hacerlo (fe rmentadores y secadores). La producción varía entre 150 a 800 kilogramos 

por hectárea. Este es uno de los casos en los cuales a pesar de que el campesino está capacitado para hacer un 

adecuado manejo del cultivo y obtener una buena producción no lo hace . 

Las relaciones de producción predominanles son la mercantil y el empleo de la mano de obra familiar. 

Otros cultivos: se observaron cítricos (limones , naranjas dulces y agrias, mandarinas y toronjas), árbol de! pan, 

mangos, palmas (chontaduro, seje) aráceas (chonque, bore. tabena , malanga) y honalizas (ahuyama, cebolla, tomate) 

y aguacate, los cuales no pueden considerarse propiamente como cultivos , más bien constiruyen un gran hueno y 

son parte importante de la dieta alimenticia e inclusive se destinan a la alimentación animal , ocasionalmente son 
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fuente de ingresos monetarios. No se hace manejo técnico de ellos y los cuidados que esporádicamente se les dá. 

se hacen con mano obra sobrante. de ellos se preocupan generalmente las mujeres y los niños y se ubican cerca a 

la vivienda o se asocian en pequeñas áreas con cultivos como el maíz. el plátano. la yuca y el cacao. 

Uso pecuario del suelo 

Ganaderia bovina: la ganadería bovina es una actividad muy limitada en la rona del río, pero quien dispone de 

terrenos sin ríesgo grande de inundación (en las terrazas o en las vegas altas), o propietarios que tienen acceso a 

potreros en tierra (propios o en algún tipo de arreglo con el propietario) para llevar allf el ganado durante las 

inundaciones, establecen sus praderas ya sea de pastos Brachiaria. puntero o grama, cuyo único manejo es la quema, 

la cual generalmente si se hace cada dos años; si posee ganado y si ha podido establecer potreros, hace una 

rudimentaria rotación y para ello usa como indicadores el sobrepastoreo o el semillam.iento de los pastos; la 

capacidad de carga varía entre 0.5 y 2 cabezas por hectárea; la infraestructura como corrales, saladeros, etc. son 

escasos; los cuidados sanitarios y nutrícionales son rninimos, no se vacunan , no se maneja el hato, presentándose 

problemas de consaguinidad , preñe, ataques de aftosa. etc. La raza predominante es el pringado criollo por cebú . 

Un Iimitante importante es el barbasco (diferentes especies de malezas tóxicas para el ganado). 

Especies menores: las especies menores aunque no significativas ni por el tiempo ni por el área dedicadas a su 

explotación, juegan un papel importante dentro de la seguridad alimentaria de la unidad familiar y en muchas 

ocasiones generan ingresos nada despreciables, estas especies son cerdos y gallinas principalmente; su importancia 

es mayor cuando la caza de la fauna nativa (iguana. armadillo , Z3Íno, danta y lapa, entre otros) es dificil por su 

escasez. por la falta de tiempo o porque el colono no es hábil para ello; estas especies menores también adquieren 

imponancia durante la época de desarrollo de los cultivos principales ya que en ocasiones representan la única fuente 

de ingresos . 

El manejo que se hace es rninimo se dejan a libre pastoreo suplementando su nutrición con los sobrados de la casa . 

La presencia de porquerizas es excepcional y la del gallineros es esporádica, no se tiene nirigún plan sanitario, ni 

se cuenta con atención veterinaria. Este bajo manejo tecnológico es la causa de una alta mortalidad y morbilidad 

y de los bajos niveles de producción. El número de cerdos dificilmente sobrepasa 10, lo más común es un número 

de 1-5 cerdos por unidad de producción. El número de gallinas es mayor variando entre lO-lOO por unidad de 

producción y se destina principalmente al mercado veredal, no sólo de la carne sino también de los huevos, en tanto 

que el cerdo dependiendo de la cantidad, se destina al mercado veredal local y regional. 

Algunos colonos han empezado a domesticar y a criar algunas especies de la fauna nativa como el zaíno (Tayassu 

tayacu), la lapa (Agouti paca) y chigüiro (Hydrochoerus s.p.) con resultados proIIÚsorioS. 
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Sistanu de producción umpesUu en.:. 

EL MANEJO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 

La unidad de producción equivale. en la mayoría de los casos. a la totalidad del fundo. pues e 

aprovechamiento integral de él: uso agropecuario; aprovechamiento del bosque y del rastrojo 

proteína animal (marisca). de energía (leña). de materiales de construcción (madera. lianas. hojas di 

como restituyentc de la fertilidad y de control de malezas. plagas y enfermedades; de la playa pued 

de tortuga y del río peces . Sin embargo . este aprovechamiento depende de la ubicación del fun 

que posea tierras en las terraz.as y en todos los niveles de las vegas, podrán hacer ese aprovecham 

lo contrario sus posibilidades quedarán limitadas (Tablas 1 y 2 Figuras 2 y 3). 

Estos usos y actividades se articulan conformando el sistema de producción del colono. La com 

él toma las decisiones sobre los renglones productivos a establecer y sobre las actividades a real 

lo que para la subsistencia de la unidad familiar es más importante y optimizando la "inversión " 

especialmente los de mano de obra y monetarios (capital) sino en términos economistas, si en térr 

esa subsistencia, es fundamental para el entendimiento de los Sistemas de Producción . 

En la unidad de producción se pueden presentar simultáneamente varios de esos usos y explot 

predominando algunos por su área y/o por la intensidad de la explotación. esto es dinámico en el 

entre otros. de los siguientes factores : experiencia y aspiraciones del colono. disponibilidad de 1 

recursos monetarios, seguridad alimentaria , condiciones biofísicas. políticas de fomento (créditos, ¡ 

etc), posibilidades de comercialización. inversiones de oportunidad, y como medio de acurnulaci 

del fundo. 

Los últimos cinco factores son especialmente importantes; a continuación se analizan con un eje 

o cultivos como el cacao y el plátano e inclusive la coca, a pesar de ser formas de acumulació 

generan ingresos continuos a través del año . pueden ser relativamente abandonados ante la oporru 

que en un determinado momento, pueden ofrecer cultivos como el algodón y la soya y ante otras 

la caza o la pesca. 

Del Cairo y Vélez (1988) analizan la situación anotada al explicar una de las causas del porqué, e 

es manejado de manera extensiva en las vegas del Guaviare a pesar de una labor prolongada e inte 

y asistencia técnica y de tener asegurada su comercialización: 

El manejo que se le da al cacao ocurre dentro del conJe.Uo de la economía campesina 
diversificación es una estrategia fundamental de tal mnnera que el mnnejo dado a un cultivo ( 
caso) depende de la situación de otros renglones productivos en cuanto a precios en 
condiciones de comercialización, po/{{icas de fomento, etc. Dentro de esta dinámica la impon 
cultivo o actividad económica en la unidad de producción y en la economía familiar cambi, 
y el campesino dedica sus mayores esfuerzos al renglón productivo que en el momento le 
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os monetarios. No se hace manejo técnico de ellos y los cuidados que esporádicamente se les dá, 

~o obra sobrante, de ellos se preocupan generalmente las mujeres y los niños y se ubican cerca a 

asocian en peque nas áreas con cultivos como el maíz, el plátano, la yuca y el cacao. 

d suelo 

rna: la ganadena bovi~a es una actividad muy limitada en la wna del no, pero quien dispone de 


EO grande de mundaclOn (en las terrazas o en las vegas altas), o propietarios que tienen acceso a 


¡a (propios o en algún tipo de arreglo con el propietario) para llevar a1lf el ganado durante las 


¡ablecen sus praderas ya sea de pastos Bracbiaria, puntero o grama, cuyo único manejo es la quema, 


ente si se bace cada dos años; si posee ganado y si ha podido establecer potreros, hace una 


ción y para ello usa corno indicadores el sobrepastoreo o el semillamiento de los pastos; la 


a varia entre 0.5 y 2 cabezas por hectárea; la infraestructura como corrales, saladeros, etc. son 


dos sanitarios y nutricionales son mínimos, no se vacunan, no se maneja el hato , presentándose 


~saguinidad, preñe, ataques de añosa, etc. La raza predominante es el pringado criollo por cebú. 

lorlante es el barbasco (diferentes especies de malezas tóxicas para el ganado). 

es: las especies menores aunque no significativas ni por el tiempo ni por el área dedicadas a su 

lan un papel imPOnante dentro de la seguridad alimentaria de la unidad familiar y en mucbas 

n ingresos nada despreciables, estas especies son c~rdos y gallinas principal mente ; su imporlancia 

la caza de la fauna natIva (Iguana, armadIllo , zamo, danta y lapa, entre otros) es difícil por su 

~ ta de tiempo o porque el colono no es bábil para ello; estas especies menores también adquieren 

\te la época de desarrollo de los cultivos principales ya que en ocasiones representan la única fuente 

e bace es mínimo se dejan a libre pastoreo suplementando su nutrición con los sobrados de la casa. 

orquerizas es excepcional y la del gallineros es esporádica, no se tiene nirigún plan sanitario, ni 

kión veterinaria , Este bajo manejo tecnológico es la causa de una alta mortalidad y morbilidad 

~les de producción. El número de cerdos difícilmente sobrepasa ID, lo más común es un número 

unidad de producción. El número de gallinas es mayor variando entre 10-100 por unidad de 

tina principalmente al mercado veredal, no sólo de la carne sino también de Jos buevos, en tanto 

diendO de la cantidad, se destina al mercado veredal local y regional . 

han ~mpezado a do_~eSticar y a criar algunas especies de la fauna nativa como el zaíno (Tayassu
[ 

oUll paca) y Chlgulro (Hydrochoerus s,P.) con resultados promisorios . 
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Sistemas de produccIón c¡mpCSLJU en ., 

EL MANEJO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 

La unidad de producción equivale, en la mayoría de los casos, a la totalidad del fundo, pues el colono hace un 

aprovechamiento integral de él: uso agropecuario; aprovechamiento del bosque y del rastrojo como fuente de 

proteína animal (marisca), de energía (leña), de materiales de construcción (madera, lianas, hojas de palma y flores), 

como restiruyente de la ferlilidad y de control de malezas, plagas y enfermedades; de la playa puede obtener huevos 

de torluga y del no peces. Sin embargo, este aprovechamiento depende de la ubicación del fundo, así una fmca 

que posea tierras en las terrazas y en todos los niveles de las vegas , podrán hacer ese aprovechamiento integral, de 

10 contrario sus posibilidade's quedarán limitadas (Tablas 1 y 2 Figuras 2 y 3) . 

Estos usos y actividades se aniculan conformando el sistema de producción del colono. La comprensión de como 

él toma las decisiones sobre los renglones productivos a establecer y sobre las actividades a realizar, priorizando 

lo que para la subsistencia de la unidad familiar es más imporlante y optimizando la "inversión" de sus recursos , 

especialmente los de mano de obra y monetarios (capital) sino en términos economistas, si en términos de asegurar 

esa subsistencia, es fundamental para el entendimiento de los Sistemas de Producción. 

En la unidad de producción se pueden presentar simultáneamente varios de esos usos y explotaciones anotadas, 

predominando algunos por su área y/o por la intensidad de la explotación, esto es dinámico en el tiempo y depende 

entre otros, de los siguientes factores: experiencia y aspiraciones del colono, disponibilidad de mano de obra y/o 

recursos monetarios , seguridad alimentaria, condiciones biofísicas , políticas de fomento (créditos, asistencia técnica, 

etc), posibilidades de comercialización , inversiones de oporlunidad, y como medio de acumulación y valorización 

del fundo , 

Los últimos cinco factores son especialmente imporlantes; a continuación se analizan con un ejemplo. Los pastos 

o cultivos como el cacao y el plátano e inclusive la coca, a pesar de ser formas de acumulación y valorización, 

generan ingresos continuos a través del año, pueden ser relativamente abandonados ante la opor11Jnidad de mercado 

que en un determinado momento, pueden ofrecer cultivos como el algodón y la soya y ante otras actividades como 

la caza o la pesca. 

Del Cairo y Vélez (1988) analizan la situación anotada al explicar una de las causas del porqué, el cultivo de cacao 

es manejado de manera extensiva en las vegas del Guaviare a pesar de una labor prolongada e intensiva de fomento 

y asistencia técnica y de tener asegurada su comercialización: 

El manejo que se le da al cacao ocurre den/ro del cOn/ato de la economía campesina en la cual la 
diversificación es una estrategia fundamen/al de tal manera que el manejo dado a un cultivo (cacao en este 
caso) depende de la situación de otros renglones productivos en cuan/o a precios en el mercado, 
condiciones de comercialización, po[(ticas de fomen/o, etc. Den/ro de esta dinflmica la imponancia de cada 
cultivo o actividad económica en la unidad de producción y en la economía familiar cambia en el tiempo 
y el campesino dedica sus mayores esfuerzos al renglón productivo que en el momen/o le represen/a la 
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principal fuente ingresos, lo que condiciona la disponibi/idaa de recursos y /iempo para darle un aaecuaao 
manejo al cullivo de cacao en es/e caso . Sin embargo la posibilidaa de abandonar /emporalmente un 
cullivo y concentrar los recursos y el Iiempo en OIrOS, /ambién depende de las caracteristicas del cullivo 
a abandonar, ya que por ejemplo una limpia o una poda en el cacao puede esperar sin que se no/en TTUJcho 
sus efeclOs en la producción, en cambio en un cullivo /ransi/orio (algodón , soya, e/c) , si las labores no se 
hacen en el nwmento oponuno puede ocasionar su pérdida. Es/o provoca que en es/as épocas en las cuales. 
los cullil'oS /ransilon'os en inclusive algunos semiperennes, demandan más cuidaaos o su cosecha , el cu/livo 
de cacao se abandone, aunque el agricul/or es/é capaci/Qdo en su maneJo . 

A continuación se analiza brevemente el aprovechamieDlo y manejo que hace el colono de su unidad de producción 

y la racionalidad y las estrategias con que lo hace, las cuales le posibilitan anicular sinergísticamente su Sistema 

de Producción, disminuir riesgos y obtener el máximo aprovechamiento de sus recursos (principalmente mano de 

obra, recursos monetarios y suelos). 

Generalmente el colono es consciente de la necesidad de mantener deDlro de su unidad de producción una franja 

de bosque o montaña y si no lo es, la experiencia se lo enseñara, como de hecho sucede con colonos que han 

tumbado toda la montaña en su unidad de producción (comunicación personal con los colonos de tierra firme en El 

Guaviare). La montaña es su principal fuente de energía y la caza es una importante fuente de proteína, además 

de su valor como protector de las fuentes de agua , lo cual es más evidente si se establecen potreros. 

Por razones ya expuestas, la existencia de rastrojos de diferentes edades en el fundo y su manejo, son de gran 

imponancia, a tal punto que para muchos colonos, la calidad del fundo se juzga, en gran medida, por este aspecto 

y en muchos casos el futuro del fundo, de los sistemas de producción y de la unidad familiar, depende de la 

ex.istencia y buen manejo de los rastrojos . Es común que el colono tenga que "echar su suene de maíz" en otra 

fInca diferente a la suya por no tener "rastrojos apropiados" . 

La función más importante del rastrojo en estas zonas es la recuperación de la fertilidad narural del suelo y la 

disminución de la competencia por malezas. El manejo que hace el colono de ellos consiste b.ásicamente en permitir 

que la sucesión vegetal avance y determinar cuando el suelo tiene las condiciones apropiadas para ser nuevamente 

cultivado. Los coloiJOs determinan empíricamente cual es la mejor relación en la rotación rastrojo-cultivos. 

Si el colono llega a un equilibrio en su fundo en el área en cultivo, pastos y rastrojos de diferentes edades que 

le permitan disponer terrenos aptos en cada siembra y área en montaña, puede decirse que el colono logra estabilizar 

su sistema de producción. Sin embargo, por causas que ya se discutieron , lograr este equilibrio es cada vez mas 

difícil, teniendo como consecuencia la degradación del ecosistema y su incapacidad, bajo un manejo tecnológico 

correspondieDle al Sistema de Producción tradicional, de mantener la unidad familiar teniendo que acceder a terrenos 

de otros fundos (por medio de difereDles formas de contr~to), cambiar de actividad principal (salir a jomaliar) o 

migrar a donde va el corte (es decir, propiameDle el frente de colonización) y si puede vender su fmca mucho 

mejor. 
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La agriculrura es una de las actividades que más mano de obra demanda, uno de los recursos 

lo cual el colono adopta una serie de estrategias con el fin de disminuir este 

económicos y los mejores suelos y lograr una mayor vinculación al mercado. 

estrategIas más imponantes : 

l. 	 rel aciones de producción solidar ia : mano vuelta, minga , panija, 

2. 	 cultivos perennes y semiperennes en la medIda que el suelo lo permita por sus atributos y 

generan ingresos continuos a través del año, valorizan el fundo ; su presión sobre la mano d 

determinante y pueden ser manejados de manera extensiva , son la base de los cul 

Ecologicamente son "sanos" , 

3. 	 cultivos asociados: ocasionalmente se presentan entre cultivos anuales , generalmente el e 

cultivos perennes, los semiperennes y estos con los anuales, 

4 . 	 siembra escalonada y siembra de diferentes variedades: disminuye la presión sobre la mano l 
una mayor utilización de la mano de obra familiar, garantiza una mayor seguridad alime 

ingresos más continuos y presentan menos pérdidas por almacenamiento. 

Este año se presentaron casos en que los colonos a pesar de tener cacao, maíz, algodón destinl 

lograron establecer hasta dos hectáreas de soya, lo cual fué posibl mediante la preparacil 

siembra escalonada de lotes no mayores de 0.5 hectáreas. 

Otro ejemplo, también con la soya: en 1988 se establecieron cultivos de soya con tres varieda) 

p .33 y SV.89, siendo ésta la que mejores resu ltados dió, sin embargo, para 1989, las condij 

variaron y fué la Soyica p.33 la de mejor componamienlO productivo, 

5. 	 la diversificación sobre la cual ya se hizo referencia. 

En cuanto a la ganaderia podria anotarse que más de una ganaderización de la zona, lo que a 

potrerización . El colono establece pastos cuyo objetivo es ante todo valorizar la fmca y fund 

de créditos junto con el cacao, han sido las formas tradicionales de lograr una minima valorizaci 

La adquisición de ganado es un próposito generalmente, a mediano plazo , y en muchos caso~ 

remota. 

En las anteriores condiciones se logra una considerable valorización del fundo con una mínim<; 

flujo de ingresos por éste uso de la tierra sea insignificante, pues se presentan muchas situaCi 

praderas no generan ningún ingreso por algunos años al no tener ganado propio, ni al aumento, r, 
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t
ueme ingresos, lo que condiciona la disponibilidad de recursos y ¡¡empo para darle un adecuado 

cull/vo de cacao en eSle caso. Sin embargo la posibilidad de abandonar lemporalmeme un 


oncenrrar los recursos y el liempo en Olros, lambién depende de las caracleríslicas del culrivo 

~ar, ya que por ejemplo wUllimpia o una poda en el cacao puede esperar sin que se nOlen mucho 
f en la producción, en cambio en un culliv,o lransilorío (algodón, soya, elc) , si las labores no se 
rl momenro oponuno puede ocaslOrUlr su perdida . ESlo provoca que en eSlas épocas en las cuales 

Irans/lOnos en IncluSive algunos semiperennes. demandan más cuidados o su cosecha, el culrivo 
e abandone, aunque el agrículror eSlé capacilado en su manejo. 

n se analtza brevemente el aprovecharruento y manejo que hace el colono de su uOldad de prodUCCIón 

ad y las estrategias con que lo hace, las cuales le posibilitan anicular sinergísticamente su Sistema 

disminuir riesgos y obtener el máximo aprovechamiento de sus recursos (principalmente mano de 

monetarios y suelos) . 

el colono es consciente de la necesidad de mantener dentro de su unidad de producción una franja 

Ontaña y si no lo es, la experiencia se lo enseñara, corno de hecho sucede con colonos que han 

montaña en su unidad de producción (comunicación personal con los colonos de lierra firme en El 

montaña es su principal fuente de energía y la caza es una imponante fuente de proteína, además 

o protector de las fuentes de agua, lo cual es más evidente si se establecen potreros. 

t a expuestas, la existencia de rastrojos de diferentes edades en el fundo y su manejo, son de gran 

al punto que para muchos colonos, la calidad del fundo se juzga, en gran medida, por este aspecto 

os el futuro del fundo, de los sistemas de producción y de la unidad familiar, depende de la 

n manejo de los rastrojos. Es común que el colono tenga que "echar su suene de maíz" en otra 

la suya por no tener "rastrojos apropiados". 

importante del rastrojo en estas zonas es la recuperación de la fertilidad natural del suelo y la 

a competencia por malezas. El manejo que hace el colono de ellos consiste básicamente en permitir 

egetal avance y determinar cuando el suelo tiene las condiciones apropiadas para ser nuevamente 

IODOS determinan empíricamente cual es la mejor relación en la rotación rastrojo-cultivos. 

ga a un equilibrio en su fundo en el área en cultivo, pastos y rastrojos de diferentes edades que 

ner terrenos aptos en cada siembra y área en montaña, puede decirse que el colono logra estabilizar 

ucción. Sin embargo, por causas que ya se discutieron, lograr este equilibrio es cada vez mas 

como consecuencia la degradación del ecosistema y su incapacidad, bajo un manejo tecnológico 

Sistema de Producción tradicional, de mantener la unidad familiar teniendo que acceder a terrenos 

r medio de diferentes formas de contNlto), cambiar de actividad principal (salir a jomaliar) o 

a el corte (es decir, propiamente el frente de colonización) y si puede vender su flOca mucho 
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Si.s.l.c:rru.S de producci6n campesina en . .. 

La agricultura es una de las actividades que más mano de obra demanda. uno de los recursos más limitantes, por 

lo cual el colono adopta una serie de estrategias con el fin de disminuir este limitante, optimizar recursos 

económicos y los mejores suelos y lograr una mayor vinculación al mercado. A continuación se anotan las 

estrategias más importantes: 

l. 	 relaciones de producción solidaria: mano vuelta. minga. panija, 

2. 	 cultivos perennes y semiperennes en la medida que el suelo lo permita por sus atributoS y/o manejo, ellos 

generan ingresos continuos a través del año, valorizan el fundo: su presión sobre la mano de obra no es muy 

determinante y pueden ser manejados de manera extensiva, son la base de los cultivos asociados. 

Ecologicamente son"sanos" , 

3. 	 cultivos asociados: ocasionalmente se presentan entre cultivos anuales, generalmente el colono asocia los 

cultivos perennes, los semi perennes y estos con los anuales , 

4. 	 siembra escalonada y siembra de diferentes variedades: disminuye la presión sobre la mano de obra, permite 

una mayor ulilización de la mano de obra familiar, garantiza una mayor seguridad alimentaria y flujo de 

ingresos más continuos y presentan menos pérdidas por almacenamiento. 

Este año se presentaron casos en que los colonos a pesar de tener cacao, maíz, algodón destinados al mercado. 

lograron establecer hasta dos hectáreas de soya. lo cual fué posibl mediante la preparación del terreno y 

siembra escalonada de lotes no mayores de 0.5 hectáreas . 

Otro ejemplo, también con la soya: en 1988 se establecieron cultivos de soya con tres variedades: Soyica p.31. 

p.33 Y SV-89, siendo ésta la que mejores resultados dió, sin embargo, para 1989 . las condiciones c\imáticiU 

variaron y fué la Soyica p.33 la de mejor comportamiento productivo, 

5. 	 la diversificación sobre la cual ya se hizo referencia. 

En cuanto a la ganadería podría anotarse que más de una ganaderización de la zona, lo que ha ocurrido es un; 

potrerización. El colono establece pastos cuyo objetivo es ante todo valorizar la ftnca y fundamentar la solicitw 

de créditos junto con el cacao, han sido las formas tradicionales de lograr una mínima valorización de su trabajo 

La adquisición de ganado es un próposito generalmente, a mediano plazo, y en muchos casos una posibilida, 

remota. 

En las anteriores condiciones se logra una considerable valorización del fundo con una mínima inversión. así e 

flujo de ingresos por éste uso de la tierra sea insignificante, pues se presentan muchas situaciones en que la 

praderas no generan ningÚD ingreso por algunos años al no tener ganado propio, ni al aumento, ni ser arrendados 
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Las especies menores y el hueno habitacional se orientan a la seguridad alimentaria y son altamente productivas 

si se comparan con los recursos invenidos, ocasionalmente se convienen en el única fuente de ingresos. Es pues 

una actividad marginal que general considerables beneficios. 

En el campo se observa una gran heterogeneidad en el grado de adopción de dichas estrategias, lo cual depende 

de la capacidad del colono como administrador, de su experiencia y conocimientos, de la calidad de sus tierras y 

de sus aspiraciones y posibilidades. 

Así, se encuentran colonos que con un núnimo de recursos han logrado estabilizar su unidad de producción a un 

grado que le proporciona su seguridad alimentaria y le genera ingresos que le permitan cubrir las necesidades 

básicas. En tanto hay otros que mejores condiciones, hacen un uso desequilibrado de su unidad de producción y 

aunque en el cono plazo arroje un balance positivo, a mediano y largo plazo , el balance económico arrojará 

pérdidas; además, en la gran mayoría de los casos el colono hace uso de esas estrategias de manera aislada, sin 

integrarlas; no es común por ejemplo , que las estrategias agrícolas las integren con estrategias agropecuarias y l o 

estos con estrategias silvícolas, incluso ni dentro de una misma actividad como la agrícola. 

DlSCUSION 

Los sistemas de producción observados en la zona han sido el resultado de factores y procesos históricos tanto 

a nivel nacional: concentración de la propiedad rural, violencia y últimamente, desempleo o subempleo en las 

ciudades; como a nivel de zona: las inundaciones periódicas del no, el cultivo de la coca, escasez de mano de obra 

familiar o de recursos monetarios para contratarla, falta de conocimiento sobre las posibilidades y restricciones que 

ofrecen los ecosistemas ocupados por pane de los colonos y de las instiruciones y profesionales que desarrollan 

trabajo en la zona. 

Los colonos, las instiruciones y los profesionales s610 comprenden que el desarrollo agropecuario de estas zonas, 

tiene que ser asumido de otra manera, cúando los rendimientOs de los cultivos dejan de ser' rentables debido a las 

condiciones de los suelos, o cúando los costOs de luchar contra la sucesión vegetal, principalmente el 

enmalezamiento de los potreros, se hacen prohibitivos; o cúando las inundaciones acaban con el esfuerzo de varios 

años, o cúando los precios en el mercado no justifican el trabajo invenido. 

En esas circunstancias al colono le quedan las siguientes alternativas; olvidarse del enriquecimiento, del desarrollo 

tipo andino y asumir la realidad, adoptando un manejo sistémico y diversificado de su unidad de producción 

priorizando el sustento de la unidad familiar; o vender su propiedad, generalmente a un comerciante-ganadero, o 

internarse selva adentro a ·volver a empezar· o resignarse a vivir en condiciones infrahumanas. 

Son los comerciantes y ganaderos quienes capitalizan la crisis de los colonos, las mejores realizadas por estos en 

sus propiedades y los beneficiarios de la presencia estatal y de otras entidades, cuyo objetivo, supuestamente, era 
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favorecer el desarrollo de los co lonos . Estos agentes de la coloniz.ación: comerciantes-ganaderoJ 

estado (al promover un desarrollo que desestabiliza las economias campesinas en estas zonas de cd 
omisión (al no haber reforma agraria en zonas de altO potencial agropecuario), son los princiP4 

avance de la colonización y de la destrucción de los ecosistemas amazónicos y, en general, de 

tropicales húmedos y muy húmedos de Colomb ia (en la Macarena, en el Caquetá, en el LitOral 

Magdalena medio, entre otros). 

Los colonos ljue han conseguido una relativa estabilidad, ha sido con base en una concepción holí S! 

de producc ión, en la cual la racionalidad y las estrategias, como la claslficación de sus suelos, la 

el manejo de la sucesión vegetal (rastrojos), son fundamentales, todo lo cual está condicionado p J 
la disponibilidad de m'ano de obra o de recursos económicos para contratarlas, calidad de su cierra' 

relaciones solidarias de producclón: condiciones de mercado y otros más. 

Sin embargo , dicha racionalidad estrategias e integralidad en el manejo de su unidad de produ 

una agricultu ra y en manejos agrotecnológicos andinos. desperdiciando y destruyendo el gran potd 

representado por: 

l. 	 especies vegetales amazónicas alimenticias. medicinales e industriales que ofrecen la pci 

aprovechadas a nivel comercial, siempre y cuando se cultiven en los sistemas de producción i 
como, huenos de frutales asociados de dos hectáreas, o en monocultivo en áreas no mayorCl 

con si stemas de manejo agrotecnológico como los practicados por los indígenas o com 

anesanales definidos por Tasi (1972). Algunas de las especies de frutales con un gran 

chontaduro Borm gasipae, el marañan Anaeardium oeciden/alis, el arazá Eugenra espirital 

2. 	 especies animales como el picure Dasyproeta pulíginosa, cajuche Tayassu pecari y chigüii 

hydroehaeris entre Olros , que bajo apropiados sistemas de manejo agro tecnológico ofr, 

comerciales, como el establecimiento de zoocriaderos y el manejo de sus habitats (rastrojos 

3. 	 de los recursos ictiofaunísticos se hace una explotación tipo minera, sin preocuparse por sil 

la conservación de su habita!. 

4. 	 Tampoco se ha querido comprender, en la praxis, la imponancia de la amazoDÍa como regula 

del planeta, lo cual es ya una imponante justificación para invenir en su preservación prodl 

\ 

5. 	 las culruras amazónicas han logrado vivir en adecuadas condiciones, de acuerdo a su org 

económica y patrones culturales por rn.iJes de años (los Hominidae tienen 1.5 millones d 

sapiens tiene 200.000 años) y han aprendido a manejar los ecosistemas amazónicos de ma 

Estas culruras pueden ser una fuente imponante de conocimientos para lograr la preservacióE 
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menores y el huerto habitacional se orientan a la seguridad alimentaria y sao altamente productivas 

r ron los recursos invertidos, ocasionalmente se ronvierten en el única fuente de ingresos . Es pues 

[marg 10al que general ronslderables beneficios. 
\ 
I 
I se observa una gran heterogeneidad en el grado de adopción de dichas estrategias, lo cual depende 

del colono como administrador, de su experiencia y ronocimientos, de la calidad de sus lie;as y 

ones y posibilidades. 

ntran colonos que con UD minimo de recursos han logrado estabilizar su unidad de producción a un 

roporciona su seguridad alimentaria y le genera ingresos que le permitan cubrir las necesidades 

to hay otros que mejores condiciones , hacen UD uso desequilibrado de su unidad de producción y 

porto plazo arroje un balance positivo, a mediano y largo plazo, el balance eronómico arrojará 

en la gran mayoría de los casos el rolono hace uso de esas estrategias de manera aislada s' 
, . 	 ' ID 

escomUD por ejemplo , que las estrategias agrícolas las integren con estrategias agropec uarias y/o 

eglas s1lvlcolas , lOcluso ni dentro de una misma ac tividad como la agrícola. 

, , resu ta o de faclores y procesos históricos tanto 

: concentración de la propiedad rural, violencia y últimamente, desempleo o subempleo en las 

a ruvel de rona: las inundaciones períódicas del río, el cultivo de la coca, escasez de mano de obra 

~rsos monelarios para contratarla, falta de conocimiento sobre las posibilidades y restricciones que 

ISlemas ocupados por parte de los colonos y de las instiTUciones y profesionales que desarrollan 

de produccl'o' n obse~'ados en la zona han s'ldo el I d 

F' 
instituciones y los profesionales sólo comprenden que el desarrollo agropecuario de estas ro 

mido de o ' , . nas,
tra manera, cuando los rendllruentos de los cultivos dejan de ser' rentables debido a las 

los suelos, o cúando los costos de luchar rontra la sucesión vegetal, principalmente el 

de los ~(Jlreros, se hacen prohibitivos; o cúando las inundaciones acaban con el esfuerzo de varios 

os precios en el mercado no justifican el trabajo invertido. 

tan~ias al colono le quedan las siguientes alternativas; olvidarse del enriquecimiento, del desarrollo 

wrur la realidad, adoptando un manejo sistémico y diversificado de su unidad de producción 

stento de :a urudad familiar; o vender su propiedad, generalmente a un comerciante-ganadero, o 

entro a volver a empezar" o resignarse a vivir en condiciones infrahumanas. 

antes y ganaderos quienes capitalizan la crisis de los colonos, las mejores realizadas por estos en 

los be ti· , dI'ne 	 clanos e a presencIa estatal y de otras entidades, cuyo objetivo, supuestamente, era 
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favorecer el desarrollo de los rolonos. Estos agentes de la colonización: comerciantes-ganaderos y la acción del 

estado (al promover un desarrollo que desestabiliza las economias campesinas en estas ronas de colonización) o su 

omisión (al no haber reforma agraria en ronas de alto potencial agropecuario), son los principales causantes del 

avance de la colonización y de la destrucción de los ecosistemas amazónicos y, en gener:tl, de los ecosistemas 

tropicales húmedos y muy húmedos de Colombia (en la Macarena , en el Caquetá , en el Litoral Pacífico y en el 

Magdalena medio, entre otros). 

Los colonos que han conseguido una relaliva estabilidad , ha sido con base en una concepción holísticade su unidad 

de producción , en la cual la racionalidad y las estrategias, como la clasificación de sus suelos, la diversificación y 

el manejo de la sucesión vegetal (rastrojos ), son fundamentales, todo lo cual está condicionado por factores como 

la disponibilidad de mano de obra o de recursos económicos para contratarlas, calidad de su cierra, la existenci a de 

relaciones solidar ias de producción; condiciones de mercado y otros más 

Sin embargo, dicha racionalidad estrategias e inlegralidad en el manejo de su umdad de producción , se basa en 

una agricultura y en manejos agrotecnológicos andinos, desperdiciando Y destruyendo el gran potencial amazónico 

representado por : 

l. 	 especies vegetales amazónicas al imentic ias, medicinales e industriales que ofrecen la posibilidad de ser 

aprovechadas a nivel comercial , siempre y cuando se cultiven en los sistemas de producción apropiados, tales 

como , huertos de frutales asociados de dos hectáreas, o en monocultivo en áreas no mayores a una hectárea 

con sistemas de manejo agrotecnológiro como los practicados por los ind ígenas o como los avanzados 

artesanales definidos por Tasi (1972), Algunas de las especies de frutales con un gran potencial son el 

chontaduro Barro gasipae, el marañan AlUlcardium occidenralis, el arazá Eugenra espirirara , 

2_ 	 especies animales como el picure Dasyprocra puliginosa, cajuche Tayassu pecari y chigüiro Hydrochoerus 

hydrochaeris entre Olros, que bajo apropiados sistemas de manejo agrotecnológico ofrecen perspectivas 

comerciales, como el establecimiento de zoocriaderos y el manejo de sus habitats (rastrojos, t Jsque), 

3. 	 de los recursos ictiofaunisticos se hace una explotac ión tipo minera, sin preocuparse por su reproducción y 

la conservación de su habita!. 

4, 	 Tampoco se ha querido comprender , en la praxis, la importancia de la amazo!l.Ía como regulador biocliroático 

del planeta, lo cual es ya una importante justificación para invertir en su preservación productiva, 

5. 	 las culturas amazónicas han logrado vivir en adecuadas condiciones, de acuerdo a su organización socio

económica y patrones culrurales por miles de años (los Hominidae tienen 1.5 millones de años, el Horno 

sapiens tiene 200.000 años) y han aprendido a manejar los ecosistemas amazónicos de manera productiva. 

Estas culturas pueden ser una fuente importante de conocimientos para lograr la preservación de la amazonía. 
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Aunque en esta ponencia se ha hecho énfasis en el análisis de los sistemas de producción de la zona de rio, este 

análisis debe hacerse de manera integral con el uso del suelo y los sistemas de producción de la zona de tierra firme, 

ya que como anotan Andrade y Euer (1988): "Se debe llegar a un entendimiento de la dinámica global (funcional) 

de la región, la cual se debe considerar como un todo de unidades interrelacionadas y no como la suma de espacios 

discretos e independientes. Esto debe tenerse en cuenta en la planificación del uso de la tierra, ya que no deben 

tomarse decisiones de manejo puntuales y aisladas, puesto que una acción que se ejecute en una unidad puede tener 

repercusiones negativas en otras". 

EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES AGRARIOS 

Cuál es el papel que deben desempeñar los profesionales agrarios dentro de estas formas de producción? 

Cienamente esta es una pregunta cuya respuesta exige tomar posición, tal como la ciencia y la tecnología y su 

enseñanza tiene posición, aún más en una región como la amazonía donde hoy el mundo tiene puestos los ojos. 

A esta pregunta tienen una respuesta quienes piensan que a la amazonía es posible integrarla a la economía 

nacional y mundial (de hecho ha estado ligadas a través de la economía extractiva y del cultivo de la coca) y que 

por l4Dto la función del agrónomo es investigar , desarrollar y trasnferir la tecnología necesaria para lograrlo. En 

el Guaviare se trata de lograr este objetivo con la ganaderización de la región, el fomento de cultivos como el 

algodón; y los efectos ecológicos y sociales? Se trata pues de la actividad económica, del crecimiento del producto 

interno bruto, del enriquecimiento. Esto implica, explícita o implícitamente, tomar una posición la cual desconoce 

la imponancia socio-económica y ecológica de estas formas de producción, con esta respuesta el profesional está 

posibilitando la desintegración de estas economías , la pauperización de la población, la reactivación de la 

colonización y el continuar con la destrucción de los recursos y ecosistemas económicos. 

Pero la respuesta debe darse desde una posición de responsabilidad ecológica y social, por lo que significa la 

amazonía para el equilibrio de la biosfera y como patrimonio por su riqueza-genética y de recursos aún inexplorados 

o desaprovechados. Rojas (I989) hace un suscinto análisis sobre este punto, por el impacto que en ella tiene el 

proceso colonizador y por el derecho que todo hombre tiene de vivir en condiciones dignas. Esto implica una 

posición, un compromiso . Dentro de eeste contexto ubicamos el papel del profesional agrario en estas formas de 

producción, el cual se discute a continuación. 

l. 	 Ante todo el profesional agrario necesita aprender del contexto biofísico, socio-económico y cultural en el cual 

va a desempedarse y su desempedo debe estar determinado por este contexto. Este es quizá la primera 

dificultad porque, en términos genéricos, este profesional tiene una formación tecnocrática y plantea la 

problemática en este contexto. Para comprobar esta actitud equivocada del técnico basta con observar 

cualquier zona de economías campesinas, la actitud del campesino ante las recomendaciones del técnico. 

2. 	 Este profesional agrario plantea el problema de su conocimiento a nivel de los laboratorios y de las granjas 
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experimentales . Esa formación tecnocratica lo lleva a ignorar los problemas que no s( 

especial idad , ol vidando o ignorando que la no ado pción de la tecnología o que esta no 

esperados puede deberse a circunstancias socio-económicas o sociológicas . 

3 . 	 El profesional debe trabajar de manera inter¡l isciplinaria espec ialmente con profesionales de 

económicas y biológicas. 

4. 	 El profesional debe dar prioridad a la invest igación aplicada y panicipativa . 

5. 	 La respuesta a la problematica product iva debe panir del conocimiento de las formas de p 

d ioámic;¡ soc io-económica del conocimiento del funcionamienlO de las economías campe 

aplicada a la región. 

6. 	 Debe procurar el for. l..! ecimiento y desarrollo de las formas de producción existentes y el des 

formas )' nuevas al temalÍ\'as productivas (cultivos nuevos), sin embargo es preocupante con 

(Guaviare, La Uribe, M acarena) casi todas las instiruciones fomentan formas de produce 

productivas andinas , principalmente la ganaderia y algunos cultivos que atentan contra la estat 

de la unidad familiar y son predatoras del ecosistema. 

7 . 	 Debe quedar claro , entonces, que el profesional agrario que asume su trabajo en estas zona! 

las llamadas fo rmas de producción campesinas, debe asumir su trabajo, mucho más que su 

del conocimiento, en este caso los cultivos o la agricultura en un sentido más amplio 

agroecosistema y la unidad de producción de manera integral, holística y sistémica den 

regional. 

8. 	 Todo lo anterior conl leva a pensar: Dónde dar esas bases conceptuales y fonnar esa act iru, 

responsabilidad social y ecológico que requiere el profesional agrario? 

9. 	 Acaso a los centros de formación de los profesionales agrarios debe planteárseles el mismo in 

es el papel que deben desempeñar los centros de formación de los profesionales agrarios denl 

ag rico la del país? y también serán varias respuestas que ex igen también tomar posición y ya 

s ido la respuesta y cual la posición, las cuales han defi n ido la formación en este caso del 

en frc:.ntar y manejar uno de los muchos sistemas de producción de manera total o parcialme 

10 . 	 Pero s in ninguna duda esta pregunta también debe responderse con un sentido de respon 

económica y ecológica y por lo tanto esos centros deben dar una formación que le perrni 

asumir esas responsabilidades lo cual exige alejarse de ese determinismo tecnocrático. 
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ta ponencia se ha hecho énfasis en el análisis de los sistemas de producción de la zona de río, este 

~cerse de manera integral con el uso del suelo y los sistemas de producción de la zona de tierra firme, 

otan Andrade y Etter (1988): 'Se debe llegar a un entendimiento de la dinámica global (funcional) 

cual se debe considerar como un todo de unidades interrelacionadas y no como la suma de espacios 

ependientes. Esto debe tenerse en cuenta en la planificación del uso de la tierra, ya que no deben 

nes de manejo puntuales y aisladas, puesto que una acción que se ejecute en una unidad puede tener 

egativas en otras". 

LOS PROFESIONALES AGRARIOS 

t 
!apel que deben desempeñar los profesionales agrarios dentro de estas formas de producción? 

~ a es una pregunta cuya respuesta exige tomar posición, tal como la ciencia y la tecnología y su 

posición, aún más en una región como la amazonía donde hoy el mundo tiene puestos los ojos. 

ta tienen una respuesta quienes piensan que a la amazonía es posible integrarla a la economía 

ial (de hecho ha estado ligadas a través de la economía extractiva y del cultivo de la coca) y que 

jeión del agrónomo es investigar, desarrollar y trasnferir la tecnología necesaria para lograrlo. En 

trata de lograr este objetivo con la ganaderización de la región, el fomento de cultivos como el 

fectos ecológicos y sociales? Se trata pues de la actividad económica, del crecimiento del producto 

bl enriquecimiento. Esto implica, e:l:plícita o implícitamente, tomar una posición la cual desconoce 

cio-económica y ecológica de estas formas de producción, con esta respuesta el profesional está 

desintegración de estas economías, la pauperización de la población, la reactivación de la 

1 continuar con la destrucción de los recursos y ecosistemas económicos . 

ta debe darse desde una posición de responsabilidad ecológica y social, por lo que significa la 

equilibrio de la biosfera y como patrimonio por su riqueza-genética y de recursos aún ine:l:plorados 

s. Rojas (1989) hace un suscinto análisis sobre este punto, por el impacto que en ella tiene el 

dor y por el derecho que todo hombre tiene de vivir en condiciones dignas. Esto implica una 

promiso. Dentro de eeste conte:l:lO ubicamos el papel del profesional agrario en estas formas de 

al se discute a continuación. 

profesional agrario necesiLa aprender del conte:l:to biofisico, socio-económico y cultural en el cual 

peñarse y su desempeño debe estar determinado por este conte:l:to. Este es quizá la primera 

rque, en términos genéricos, este profesional tiene una formación tecnocrática y plantea la 

en este come:l:to. Para comprobar esta actitud equivocada del técnico basta con observar 

na de econolIÚas campesinas, la actitud del campesino ante las recomendaciones del técnico. 

nal agrario plantea el problema de su conocimiento a nivel de los laboratorios y de las granjas 
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c:l:peri memales. Esa formación tecnocráti ca lo lleva a ignorar los problemas que no sean objeto de su 

especialidad, olvidando o igno rmdo que la no adopción ue la tecnología o que esta no dé los resultados 

esperados puede deberse a circunstancias soci o-eco nómicas o sociol ógicas . 

3. 	 El profesional debe trabaj ar de mmera interdi sc ipl inaria espec i;¡J mente con profes ionales de ciencias sociales, 

económicas y biológicas. 

4. 	 El profesional debe dar prioridad a la investigación aplicada y participativa. 

5. 	 La respuesta a la problemática productiva debe panir del conocimiento de las formas de producción y de la 

dinámica socio-económica del onocimiento del funci onamiento de las economias campesinas de manera 

aplicada a la región. 

6. 	 Debe procurar el for.uecimiento y desarrollo de las formas de producción exis tentes y el desarrollo de nuevas 

formas y nuevas al ternativas productivas (cultivos nuevos), sin embargo es preocupante como en estas zonas 

(Guaviare, La Uribe, Macarena) casi todas las instiruciones fomentan formas de producción y alternativas 

productivas andinas , principalmente la ganadería y algunos cultivos que atentan contra la estabilidad económica 

de la unidad familiar y son predatoras del ecosistema. 

7. 	 Debe quedar claro, entonces, que el profesional agrario que asume su trabajo en estas zonas y en general en 

las llamadas formas de producción campesinas, debe asumir su trabajo, mucho más que su campo específICO 

del conocimiento, en este caso los cultivos o la agricultura en un sentido más amplio , debe asumir el 

agroecosistema y la unidad de producción de manera integral, holística y sistémica dentro del contexto 

regional . 

8. 	 Todo lo anterior conlleva a pensar: Dónde dar esas bases conceptuales y formar esa actirud , ese sentido de 

responsabilidad social y ecológico que requie re el profesional agrario? 

9. 	 Acaso a los centros de formación de los profesionales agrarios debe planteárseles el m'smo interrogante . Cúal 

es el papel que deben desempeñar los ceotros de formación de los profesionales agrarios dentro del desarroll o 

agrícola del país? y también serán varias respuestas que exigen también tomar posición 'j _ a sabemos cual ha 

sido la respuesta y cual la posición , las cuales han definido la fom ación en este caso del agrónomo para 

enfrentar y manejar uno de los muchos sistemas de producción de manera LOtal o parcialmente . 

10. 	 Pero sin ninguna duda eSLa pregunta también debe responderse con un sentido de responsabilidad social

econÓmica y ecológica y por lo tanto esos centros deben dar una formación que le permi ta al profesional 

asumir esas responsabilidades lo cual exige alejarse de ese determinismo tecnocrático. 

Rev.F.c .NaI.A&r.Modellln . Vol 47 Nos 1 y 2 . p.99· 124 . 1994 
123 



124 

Vtlez Var~u 

BIBLIOGRAFIA 

ANDRADE, Angel a y EITER. Andrés . Levantamiento ecológico de la zona de colonización San José-El Retorno, 
Guaviare . Bogotá: Corporación Araracuara . 1988. 250 p. 

DEL CAlRO, Jul io y VELEZ, Le~n Dario . Propuesta para el Proyecto de Extensión Río . San José del Guaviare : 
s.n., J988 . 25 p. (Documento Corporación Araracuara). 

MOLANO , Alfredo . Algunas consideraciones sobre la colonización y la violencia . En : Colombia Amazónica . 
Vol. 3, No . 2 (1988): p . 99 -1 10 . 

Selva adentro . Una historia oral de la colonización del Guaviare . Bogotá. : El Ancora, 1987. 142 p . 

____: FAJARDO , D . YCARRIZOSA, J . Yo le digo una de las cosas ... , la colouización de la Reserva de La 
Macarena. Bogotá. : Presencia, 198_? 265 p. 

ORDOÑEZ, Napoleón . Evaluación de la degradación de suelos en el área de colonización de San José del 
Guaviare . En: Colombia Amazóni ca. Vol. 4, No . l (1989); p. 41 -59 . 

ROJAS , Humberto. El colono : un simple depredador? En: Ecológica . No. 2 (1989); p. 13-24. 

Haciendo una nueva sociedad : un caso de desarrollo rural en una zona de colonización de la región 
amazónica colombiana. En: Colombia Amazónica . Vol. 3. No . 2 (1988); p . 9-19. 

SANCHEZ, Pedro. Suelos del trópico: características y manejo. San José. Costa Rica: IICA , 1981. 660 p . 

TOSI, Joseph. Esbozo de una clasificación y metodología para la detenninación de mapas de capacidad máxima 
de uso de la tierra rural en Colombia. Medellín : s.n., 1972 . 82 p. 

VARGAS, Orlando; RJVERA, David y MENDOSA, Manha. Sistemas de producción campesina y manejo de los 
ecosistemas en las riberas de los ríos Guejar, Reserva natural integral de la Macarena (Dpto. del Mela, 
Colombia). p . 215-248. En : SIMPOSIO COLOMBIANO DE ETNOBOTANICA (1 ~ : 1987: Santa Marta) 
Memorias del Primer Simposio Colombiano de Etnobotánica. Bogolá : Gente Nueva, 1987. 

R...Fac.NaI.AI. . ....ed.Uln. Vol ~1 Nos I y 2. p .99-t2•. I994 

EFECTO DEL PESO DE LA SEMILLA EN EL CRECIMIENTO DE Acaci 

R. Br. A LOS 6 MESES DE EDAD EN TRES CONDICIONES DE SUEL 

I 

RESUMEN 

En el año 1991 se eSlableció un ensayo con el fin de eSlUdiar el ejec/o del peso de la 

negra (Acacia melanoxylon R. Br. ) sobre dijeren/es paráme/ros germinalivos bajo condicio, 

(fase 1) . el poS/erior componamiemo de las plálllulas en el campo bajo dijeremes condicio 

11) , la respue5/a en crecimiemo a la jenilización inicial (fase 111) y /ardía (fase fV) en su 

minen'a, muy severameme erosionado. 

El presenle injonne corresponde a la jase 11, es/o es la evaluación a los 6 mese 

sobrevivencia, el rendimíenlo y el incrememo en alIura de plámulas proveniemes de 4 grup 

un mismo 100e clasificadas por peso, bajo dijeremes condiciones de suelo. 

Las semillas se clasificaron en el LaboralOrio de Semillas Fores/ales de la Uni versi, 

Colombia, Sede Medellín , con base en una dis/ribución de frecuencias nonnalizada, en 4 gru 

por su peso. Después de 60 dfas de la siembra el crecimienlo promedio bajo condiciones de 

1 en Gómez y Piedrahi/a, 1994) fue de 10.57 cm para las plán/ulas provenien/es de semilla 

para las de semilla mediana, 4.77 cm para las de semilla liviana y 7.17 cm para las senu'Uas 

A es/a edad (60 días) las plán/Ulas se /rasplamaron a bolsa individual y a los 120 

definilivamen/e al campo. 

La jase 11 del ensayo se eSIableció en la cuenca hidrográfica de Piedras Blancas (Munic 

Anlioquia) en áreas aledañas a las quebradas Piedras Blancas y La Rosario (zona de vida 

lngeniera Foresta.l . Universidad NacioruJ de Colombia . Sede Medellln. 

Profesor Asociado . Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad NacioruJ de Colombia , Sede MedeUin MedeU 
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