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El CATI E Csuna asociaci6n civil sin fines de lucro, aut6noma, con caracter cientifico y dtcacional, 
que realiza, promueve y estimula lainvestigacibn, lacapacita ci6n va cooperacion tecnica en lapro
ducci6n agricola, animal y foretal, con elproposito de brindar alhernativas a las necesidades del tr6
pico americano, particularmen I en hrs paises del lstmo Cenroamericano yde las Antills. Fu ecrk
ado en 1973 por e](obiernodeCosta Rica yel IICA. Aconipai)ando aCos:a Rica como socio funda
dor, han ingresado P11n;mrfi en 1975, Nicaragua en 1978 VHonduras v t;uatenala en 1979. 

La Fundacion Rockefellcr es una organizaci6n fililntropika creada por .loh 1).Rockefeller yconsti
tuida en 1913 "para promover el bienestar dIelahumanided en todo cI nund,"o.La labor de laf'ttda
:in ha estado dirigid;, a laiden ificaci6n y soltici6r: cn sit origen, de las causas del su frinifenio huma
no yde sus necesidades. Dentro de este amp! mandato, iaDivisi6n dc Ciencias Agricolas ha enfoca
do su acci('n en mejorar lIadisponibilidad y calidad de los alimentos hisicos v la':alidad de vida de 
noblaci6n rural rniis pobre. 
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Presentacion
 

Las estrategias y progranias de desarrollo rural el Latinoamerica han re
corrido en sus entoquCs desde el nivel de finca hasta el nivel regional, v desde el 
trabajo por disciplinas v productos especificos hasta el de tipo integral y multi
disciplinario. Sin embargo esas estrategias y programas no siempre han tenido 
en cuenta, por tin lado las diversas fornias c interacciones dti uso del siclo y. 
por otro, las diferencias. asi conio las iuteracciones, entre las zonas planas y 
las inclinadas o de ladera. Esto ha ocurrido por desconocimiento de las 
caracteristicas y potencial dielas zonas de ladera, o porque se considera tile las 
obras de infraCst rucura, las inversiones piblicas y privadas y la inivestigaci6n 
y el desarrollo tecnol6gico de la agri. Itui est rategias in.is productivas enra sol 
las zonas planas. 

En el pasado se han reali 'ado inuchos Nvaliosos esfuerzos para estudiar 
en rctioncs especializadas, seninarios N con ferencias tcnicas, diversos as
pectos relacionados con el desarrollo agricola y rural. Alginos se han enfoca
do en los aspectos estrictaniet icdccos dc la producci6n y ele mejoramien
to de uno o nmts cuiiivos; otros han t ralado el papel de las disciplinas acadmli
cas y profesonales eii eldesarrollo, y se han realizado diversos cventos dc tipo 
latinoanericai(o y de cara'-ler general sobre estrategias sociales v econ6niicas, 
sobre ]a prc ducci6n de alinicutos, y sobre el papel de la nitujer ydc Ia .juvenltid 
en el desarrollo. Ciertainente lodos ellos han contribuido al intercanibio de ex
periencias y conociinientos sobre el desarrollo agricola latinoamericano y de 
vario:, de .I los han surgido dcslacada iniciativas para orientarlo. 

Existen no obstai.t'e alguinos prograinas de desarrollo regional y diversos 
provrectos die investigaci6n trabajando especificamente en zonas de ladera; va
rias instituciones nacionales y regionales cii lat inoanirica estn iniciando ac
tividades relacionadas con los problei.'as de estas zonas, o tiencn inter~s en ha
cerlo. Dos de elias, interesadas en los problenas y clpotencial de las zonas de 
ladera, son elCentro Agron6niico Tropical de investigaci6n vEnsefianza, CATIE, 
y la Fundaci6n Rockefeller, a trav~s de sU Divisi6n de Ciencias Agricolas. 
En el primer caso, porqle el productor de escasos recursos, las pequeflas 
empresas agricolas y los probletnas asociados con ellos son parte fundamental 
del enfoque del CATIE cono instituci6n regional de investigaci6n y ensefianza 
para el tr6pico americano. Eu el segundo, por el inter~s de la Fundaci6n Ro
ckefeller en la promoci6n del desarrollo agricola y si 6nfasis particular 
en la necesidad de obtener una producci6n agricola sostenida, principalmente 
en las zonas marginales. 

Las dos instituciones acerdaron convocar y patrocinar Lin serninario para 
discutir y definir, con base en el anfilisis de la historia, la ecologia y las condi
ciones actuales de uso de la tierra, las diferencias y similitudes en las zonas de 
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ladera de Am&rica Tropical, para definir su potencial, recomendar estrategias
de desarrollo y proponer las bases para ponerlas en ejecuci6n.

Los organizadores del seminario, sobre el cual tratan estas Memorias, de
cidieron en esta ocasi6n invitar a una reuni6n un tanto diferente a las ante
riores. Se propuso realizar Lin seminario de carhcter multidisciplinario, con un
enfoque global sobre los problemas y perspectivas de un tipo de regi6n
esp(-cifica, para un 5rea geogrifica determinada: las zonas de ladera en Ameri
ca Tropical.

Con esa orientaci6n se decidi6 invitar a un grupo seleccionado Je espe
cialistas en aspectos biol6gicos, sociales y econ6micos del desarrollo, para in
teractuar durante cualro dias de trabajo alrededor de un tema integrador, sindescuidar el anilisis de los aspectos especificos. Se cont6 asi con la participa
ci6n de veinticinco especialistas quc presentaron los aspectos acad~micos del 
marco de referencia socioecon6mico y agrobiol6gico de las zonas de ladera, y
las experiencias de investigaci6n y proyectos de desarrollo en varios de los
paises de la regi6n. De esta forma se pudo organizar tin grupo homog~neo por
el inter&s y experiencias en las zonas de ladera y sus necesidades de desarrollo, 
aunque heterogeneo en las disciplinas, conocimientos y enfoques especificos
sobre el problema.

La metodologia definida para la reuni6n trat6 de estimular la interacci6n
de los participantes en los diferentes temas, contribuyendo el grupo al anblisis 
del problerna general, pero sefialando las particularidades de las subregiones 
en America Tropical y los diversos &nfasisque las disciplinas recomiendan. De 
esta forma el seminario se diferenci6 de ser un curso formal, con un grupo de 
expertos actUando cono maestros y otro como receprores pasivos, y de las 
reuniones tradicionales de orden politico sobre el desarrollo. 

Durante el seminario se presentaron veintid6s documentos en cinco se
siones separadas, sobre los siguientes temas generales: 1) antecedentes y clasi
ficaci6n de las zonas de ladera, 2) aspectos sociales; 3) aspectos biol6gicos en el
desarrollo agricola; 4) investigaci6n y desarrollo tecnol6gico; y 5) experiencias
de programas y proyeclos. Luego de cada grupo de presentaciones se realiz6
 
una sesi6n de discusi6n con todos los participantes, seguida de sesiones de tra
bajo en pequeihos grupos, organizados por subregiones: Mexico, Centroam&ri
ca, Cuenca del Caribe, y paises andinos. Los resultados de esas sesiones se lievaron posteriormenre a una plenaria general para debauir los temas y obtener 
conclusiones y recomendacienes. 

Las memorias del seminario siguen la secuencia con que se trabaj6 desde
el comienzo. Asi se presentan en primer lugar los antecedentes y justificaci6n,
luego los trabajos presentados y finalmente las conclusiones y recomenda
ciones obtenidas. Teniendo en cuenta ]a importancia de los trabajos presentados se ha decidido publicarlos todos ep su extensi6n original. Sin embargo, se
ha preparado uin resumen general que se incluye como capitulo segundo, en el que se tralan de relacionar los diferentes aportes por los expositores en cada 
uno de los cinco grupos de temas antes mencionados. 

La organiza:i6i de este seminario, su coordinaci6n y desarrollo y ]a publi
caci6n de estas memorias, ha sido una empresa para ]a que se tuvo el empefio y
colaboraci6n especial del personal trcnico y directivo de ias dos inshituciones 
que lo copatrocinaron. Por lo tanto, deseamos manifestar nuestro agradeci
miento a los doctores Santiago Fonseca Martinez, Director del CATIE yEduardo Locatelli, Subdirector de Capacitaci6n y Cooperaci6n Tcnica, y alos doctores Kenneth 0. Rachie y Gary Toenniensenn, Subdirector y Asistentedel Director, respeciivaniente, de ]a Divisi6n de Ciencias Agricolas de la Fun
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daci6n Rockefeller. 
Asi mismo agradecemos al doctor Mario Valderrama quien actu6 como 

moderador general y Presidente del Serminario. El doctor Valderrama fue 
extremadamente efectivo en la direcci6n de los debates, en orientar las inter
venciones, y en motivar y favorecer el diflogo y la interacci6n entre los partici
pantes. Durante las sesiones plenarias y en los grupos de trabajo se tuvo la co
laboraci6n adicional de cinco profesionales, cursando actualmente estudios de 
posgrado en el CATIE, quienes actuaron como relatores del Seminario, ellos 
son: Eduardo L6pez, Relator General, Floria Bertsch, Alfonso Martinez, Hu
go Martinez y Rafael Mata. Su trabajo contribuy6 a la organizaci6n de los de
bates, al registro de las intervenciones y a ]a preparaci6n de un material de tra
bajo que facilit6 la elaboraci6n de las conclusiones y recomendaciones. 

La pub!icaci6n de unas memorias como estas requiere siempre del eficien
te apoyo de un buen equipo secretarial. En esta oportunidad contamos con la 
cclaboraci6n de la sefiora Hilda Jim~nez de Calvo, quien Pdemfs de participar 
como Secretaria del Seminario tuvo a su cargo el trabajo mecanogrffico de los 
textos completos de esta publicaci6n. 

La versi6n final de estas Memorias que ahora se presentan a ]a comunidad 
cientifica, acad~mica y profesional, es el resultado de muchas contribuciones: 
por una parte la contribuci6n del CATIE, a trav~s del personal de su Unidad 
de Comunicaci6n e Informaci6n, por la direcci6n editorial de la publicaci6n y 
su disefto y producci6n final y, por otra, el apoyo econ6mico de la Fundaci6n 
Rockefellec qLicn aiispici6 la publicaci6n y contribuy6 en parte del trabajo edi
torial. 

Esperamos que la informaci6n y recomendaciones que se presentan en es
ta publicacion sean de utilidad a todos los irnteresados en promover y realizar el 
desarrollo en las zonas de ladera; ojalA contribuyan a estimular el inter~s a ni
vel nacional e internacional en estas regiones e inspiren nuevas estrategias y ac
ciones en beneficio principalmente del bienestar socio-econ6mico de las comu
nidades rurales y del mejoramiento de su producci6n agropecuaria y forestal. 

Andrts R. Novon B. 
Especialista en Comunicaci6n 

CA TIE 

Joshua L. Posner 
Investigador Visitante 

Asociado 
Fundaci6n Rockefeller 
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Preface
 

Rural development strategies and programs in Latin America have run thegamut of approaches, from the farm level to the regional level, and from individual disciplines with specific products to an integrated multidisciplinarywork method. Nevertheless, these strategies and programs have not always taken into account, on the one hand, the diverse forms and interactions of soiluse and, on the other, the differences as well as the interactions between flatareas and sloped or hill Thisareas. can be attributed to lack of knowledgeabout the characteristics and potential of the mountainous areas and to the general impression that infrastructural works, public and private investments,and agricultural research and technological development are strategies moreproductive on flat areas.
In the past many worthy attempts have been made to study, in specializedmeetings, seminars and technical conferences, the various aspects relatedagricultural and torural development. Some have focused on strictly technicalaspects of production and on improvement of one or more crops; others havedealt with the role of academic and professional disciplines in development.Several events pertaining to Latin America as well as more general ones havetaken place regarding iocial and economic strategies, food production, and therole of women and youth in development. Certainly all of these have contributed to the exchange of experiences in and knowledge of Latin American agricultural development. In several cases outstanding initiatives have emergedfrom these meetings.

However, there are presently some regional development projects and various research projects working specifically in mountainous areas; in addition,several national and regional institutions in Latin America are initiating activities related to the problems of these areas or thinking of doing so. Two of theinstitutions interested in the problems and potential of the hill areas are theTropical Agricultural Research and Training Center, CATIE, and the Rockefeller Foundation, 
 through its Agricultural Sciences Division. CATIE's interest stems from the fact that the low-income farmer and the small agricultural
enterprises and their problems are a fundamental part of its mandate as a regional research and educational institution. For tropical America the Rockefeller Foundation's interest is due to its already well-established involvement in
promoting agricultural development and to its particular emphasis on the needfor obtaining sustained agricultural production in marginal areas.Both institutions agreed to convene and to sponsor a seminar to discussand define the differences and similarities of hill areas in Tropical America,using as bases historical analysis, ecology and current land-use conditions. Theobjective of the conference would 'e to define the areas' potencial and to 
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recommend development and implementation strategies. 
The organizers of the seminar, the subject of these Proceedings, decided 

to convene a meeting somewhat different from previous ones. It was proposed 
that a multidisciplinary seminar should be conducted with a general approach
regarding the problems and the perspectives of a specific landform: the hill or 
mountainous areas of tropical America. 

Considering this orientation, they decided to invite a select group of spe
cialists with knowledge of the biological, social and economic aspects of devel
opment to interact during a four-day work period on this integrating theme, 
without losing sight of the specific aspects. The seminar was conducted with 
twenty-five participants who presented various academic aspects of the hill 
areas' socio-economic and agrobiological frames of reference; research expe
riences and specific development projects in several countries of the region 
were also presented. In this manner it was possible to organize a group homoge
neous in regard to its interest and experiences in the hill areas and development 
needs there but heterogeneous in regard to disciplines, knowledge and specific 
approaches to the problem. 

The methodology defined for the seminar was intended to stimulate partic
ipant interaction on the different themes, with the whole group contributing to 
the analysis of the general problem but pointing out the specifics problems of 
the sub-regions in tropical America and the particular emphasis recom
mended for each. This seminar differed in that respect from a formal course, 
in which some experts are lecturers and others passive listeners, and from the 
traditional political meetings on development. 

During the seninar, in five separate sessions, twenty-two papers were pre
sented on the following general themes: 1) background and classification of 
hill areas; 2) socio-economic aspects; 3) biological aspects in agricultural devel
opment; 4) research and technological developmient; and 5) program and proj
ect experiences. After each group of presentations, a discussion session was 
held with all participants, followed by work sessions in smaller groups organ
ized by sub-regions: Mexico, Central America, the Caribbean and the Andean 
countries. The results of these work sessions were taken to a general assembly
for the members to debate the various themes, reach conclusions and formu
laic recommendations. 

The seminar Proceedings follow the work sequence from the beginning. 
Therefore ;he antecedents and justification nr, o ... then the papers prepn Frst, 

sented, and finally the -- "vi.,s and recommendation., '-It were obtained. 
Because " - . ,,portance of the papers presented, it was deciu,.' #n publish 
...,.Azi atlin their entirety. Nevertheless, a general review of the papers has be,.. .

pared and is included as the second chapter. This summary relates the different 
contributions made by the participants to each of the five major themes men
tioned above. 

The seminar's organization, its coordination and development, and the 
publication of the proceedings have been an undertaking reliant upon the spe
cial dedication and cooperation of the technical staff and executive personnel
from both sponsoring institutions. We would like to thank Dr. Santiago Fon
seca Martinez, Director of CATIE, and Dr.Eduardo Locatelli, Deputy Direc
tor for Training and Technical Cooperation, and Drs. Kenneth 0. Rachie and 
Gary Toenniessen, who hold the respective positions of Deputy Director and 
Assisttant to the Director of the Agricultural Sciences Division of the 
Rockefeller Foundation. 

We also thank Dr. Mario Valderrama who acted as general moderator 
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and president of the seminar. He was extremely effective in leading debates,
orienting interjections, and motivating and encouraging dialogue and interaction among the participants. During the plenary sessions and in the work groups, there was the additional cooperation of five professionals currentlydoing graduate work at CATIE, who acted as seminar reporters; they are:Eduardo Lopez, general reporter, Floria Bertch, Alfonso Martinez, HugoMartinez and Rafael Mata. Their work contributed to the organization of debates, recording of interjections and the preparation of material that facilitated the formulation of conclusions and recommendations on the final day of
the conference. 

The publication of Proceedings always requires the efficient support of agood secretarial team. On this occasion we had the assistance of Mrs. Hilda Jimenez Calvo. Besides participating as seminar secretary, she was in charge oftyping the entire text of this publication.
The final version of the Proceedings now being presented to the scientific, academic and professional community is the result of many contributions: 

on the one hand, CATIE's contribution, through its Communication and Information Unit, that provided editorial direction, design, and final productionof the publication; on the other, the economic support of the RockefellerFoundation, which sponsored the publication and contributed editorial work.We hope that the information and recommendations presentod in thispublication are useful to all those interested in promoting and carrying out development in hill areas; we hope that they help to stimulate interest at the nationaland international level in these regions, and that they inspire new strategies andactions that will primarily benefit the socio-economic well-being of rural hillcommunities in tropical America and help them to improve their agricultural
and forestry production. 

Andrfs R. Novon B. 
CommunicationsSpecialist

CA TIE 
Joshua L. Posner 

VisitingResearch Fellow 
RockefellerFoundation 
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,Por que las zonas de ladera? 
Andr~s R. Novoa B. 

Joshua L. Posner
 

Por qu& estas zonas como tema de tin seminario internacional y por qu 
no otras regiones agricolas, tambibn de importancia en Latinoambrica? Ante 
todo porque las zonas de ladera de los tr6picos americanos son el hogar de 
muchas de ' - personas mrs pobres del continente y ellas requieren mayor 
atenci6n de li que hasta ahora han tenido para ayudarles a salir de su pobreza. 
En segundo lugar porque estimaciones basadas en datos de cada uno de los 
pal de la regi6n, indican que entre un cuarto y un tercio de la poblaci6n to
tal, ac casi 200 millones', esttn haciendo agricultura en las zonas altas de las 
Areas montafiosas; porque aproximadamente la mitad de las fincas se ubican 
en laderas muy empinadas, con mns del 20 por ciento de pendiente, y porque 
tal vez el 80 por ciento de ellas estin en laderas en las que el control de la ero
si6n y el manejo de las aguas pueden constituir puntos claves de preocupaci6n 
para los agricultores. 

Por qu& las zonas de ladera en America Tropical? Entre otras razones, 
porque el area tropical del hemisferio occidental podria tener a finales del siglo 
cerca de 180 millones de personas viviendo en esas condiciones de pobreza, de 
acuerdo con datos de un estudio no publicado del Banco Mundial2 , concluido 
en 1977, en el que se estima que cerca del 50 por ciento de la poblaci6n rural de 
los paises en vias de desarrollo, o sea 650 millones de personas, viven en una 
pobreza "absoluta". Para el aho 2000 este ntimero puede ser el doble, 
mientras la poblaci6n total en el tercer mundo aumentarA solamente en un 50 
por ciento. 

Estas predicciones en relaci6n con el deterioro cada vez mayor de la si
tuaci6n en el sector rural, hacen imperativo prestarle m~s atenci6n tanto a las 
condiciones para mejorar la calidad de la vida de la poblaci6n, como al poten
cial de esas regiones para incrementar la producci6n de alimentos bAsicos y de 
otros productos agropecuarios esenciales. Porque las zonas de ladera tienen un 
amplio potencial para contribuir a esos prop6sitos de desarrollo y bienestar. Y 
lo han tenido desde tiempo atrhs: la mayoria de las antiguas civilizaciones ame
rindias florecieron en los altiplanos y las laderas circunvecinas y stas fueron 
tambibn Areas preferidas por los conquistadores espaho!es. 

En Am&rica Tropical estas zonas estr.n comprendidas desde altitudes cer
canas al nivel del mar, en la cuenca del Caribe, con &nfasis en cultivos de 

1. 	Datos de la FAC de 1978. incluye Mexico, America Central, el Caribe y los Paises del Pac
to Andino. 

2. Esta cifras son estimaciones generales basadas en el trabajo resumido en: Esman M.J. 
Landlessness and Nearlandlessniss in Developing Countries. Cornell University, Rural De
velopment Committee (August 25, 1978). 
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raices, y hasta 4.000 y mis metros en los Andes, con nfasis en tarwi, quinua ytub&culos indigenas. Muchas de estas Areas reciben poca Iluvia, como sucedeen las regiones central y occidental de los Andes, en las tierras altas de Mexico yen ilas zonas protegidas de los vientos, mientras que otras reciben liuviasabundantes, como en America Central, el Caribe y ]a zona oriental de los Andes. De la misma manera que el clima, los suelos varian arnpliarnente y tambin la densidad de la poblaci6n. En efecto, actualmente muchas de las Areasde ladera empinadas tienen altas densidades de poblaci6n, mientras que otras,especialmente las colonias de poca elevaci6n en zonas bajas y hfimedas deCentro y Sur America, son escenario de proyectos de colonizaci6n y de explo
taciones agricolas extensivas. 

Aunque las caracteristicas geogriificas varian ampliamente, las zonas altasde ladera tienen muchos aspectos en com(In. Por ejemplo, los agricultores deestas tierras juegan un papel muy destacado en la producci6n de importantescultivos de exportacion, como caf6 y citricos; en ellas se produce la mayoria delos productos bsicos principales, entre ellos trigo, cebada, maiz, frijoles, papas y hortalizas, muchos productos animales, como la came de res, leche, lanay carne de cordero, y ]a mayor parte de la madera para uso dom~stico y para
fines industriales. 

Ademis de esas similitudes hist6ricas y de producci6n, las zonas de laderacomparten caracteristicas ecol6gicas, tecnol6gicas, econ6micas y politicas. Enefecto, desde el punto de vista ecol6gico el ambiente en las zonas de ladera esfrhgil y las interdcpehdencias son abundantes, por ejemplo, entre los aspectosforestales y ha erosi6n, los cultivos y la ganaderia. Esas interdependencias y elinadecuado uso del suelo, frecuentemente forzan hasta sus limites los sistemasecol6gicos, a tal punto que estos se pueden desbalancear, ailn por pequefloscambios, con resultados que pueden Ilegar a afectar puntos muy alejados delsitio de origen -como sucede con la sedimentaci6n de las represas- asi comotambien a varias generaciones futuras. Tal es el caso de la p&rdida permanente
del suelo superficial y ]a deserci6n del campo.

Sin embargo, en las zonas altas de ladera predominan tecnologias tradicionales que contribuyen a mejorar algunas de esas condiciones limitantes en eluso del suelo. Es asi como los cultivos mixtos, la producci6n combinada decultivos y ganado, y la conservaci6n de la fertilidad del suelo con base en la rotaci6n de cultivos y en la aplicaci6n de abono orghnico, son tres estrategias de
interacci6n ampliamente difundidas.

Desde el punto de vista socioecon6mico tambi~n comparten algunassecaracteristicas. Los agricultores de ladera son generalmente pobres agricultores de subsistencia -con excepci6n de los caficultores- y esthn relativamenteaislados del mercado. La mayoria de las fincas son tan pequeflas que los ingresos procedentes de fuera de ella juegan un papel importante en el presupuestofamiliar, y la migraci6n, ya sea temporal o permanente, limita fuertemente ladisponibilidad de ]a mano de obra familiar para las tareas agricolas. Dcbido asu distanciamiento fisico del aparato politico y a su posici6n de minoria social,
la mayoria de los agricultores de ladera estAn marginados de la participaci6n
politica, i ,cluso en aquellos asuntos que conciernen a su actividad y al bienestar de sus comunidades. Por ho tanto sus oportunidades para influir activamente en ha formulaci6n y ejecuci6n de programas de cambio estructural esminima y su condici6n marginal se perpetfla.

Es por ho anterior, y a pesar de ehlo, que el sector de la gricultura de ladera
no ha recibido todo el apoyo necesario de las agencias nacionales e internacionales. Como se ha mencionado, los agricultores de estas regiones han teni
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do tradicionalmente poca participaci6n en la definici6n de las politicas de de
sarrollo de los programas nacionales y han recibido relativamente poca aten
ci6n de sus gobernantes, la ayuda externa se ha enfocado principalmente hacia 
el aumento rpido de la producci6n de alimentos, especialmente de aquellos 
que tienen buenas condiciones de demanda y precio en los mercados externos, 
los que generalmente se cultivan en Areas planas y con buenas condiciones de 
suelo y clina y por tanto las zonas de laderas, regiones marginales y densamen
te pobladas han sido descuidadas. 

Esa falta de atenci6n ha sido tambii el resultado de creer que los agricul
tores de tales regiones simplemente desaparecerian absorbidos por los proyec
tos de colonizaci6n, o migrarian a buscar trabajo en el sector urbano, en de
sarrollo creciente. Arnbos fen6nienos ocurrieron, pero la colonizaci6n absor
bi6 s6lo un porcentaje reducido de la poblaci6n rural y el crecimiento in
dustrial ha sido lento. Como consecuencia, han proliferado los tugurios, en los 
que habitan los nuevos pobres, ahora citadinos, que antes fuero pobres rura
les. Hoy las zonas altas de ladera estin mis densamente pobfadas que antes y 
la gente continfia a duras penas ganhndose la vida en suelos cada vez mhs em
pobrecidos. 

Se puede continuar asi? Definitivarnente no. Es necesario sefialar que ese 
abandono es socialnente injusto, econ6micumente desacertado y 
politicamente inadecuado. Es necesario mostrar que la importancia y el poten
cial de las zonas de ladera para contribuir al desarrollo rural y nacional de los 
paises debe ser conocido y explotado. Porque conviene a los paises y a su 
economia y al agricultor y a su familia. 

Es por esto que se convoc6 el semiario y se le dio el marco de referencia 
que tuvo, para trabajar en el anfilisis de ]a historia, la ecologia y el potencial de 
estas regiones, con el prop6sito de definir las similitudes y diferencias, las 
restricciones y ventajas, y los criterios que se deben seguir para la formulaci6n 
de los futuros proyectos de desarrollo. 
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Why hillside zones? 
AndrOs R. Novoa B. 

Joshua L. Posner 
Why are these zones, and no other regions of agricultural importance inLatin America, the subject of an international seminar? To begin with, in tilehillside zones of the American tropics live many of the poorest farmers of thecontinent who need more attention than they have prev;ously had to help tl:emescape from their poverty.ln the second place, estimates based on data fromeach of the countries in the region indicate that between one-fourth and onethird of the total population of almost 200 million, I are farming in the highzones of the mountainous areas; approximately half of the farms are located onvery steep hillsides with more than 20 percent slope, and about 80 percent ofthese farms are on hillsides where erosion control and water mnanagement canbecome key points of concern for the farmers.

Why hillside zones in tropical America? Among other reasons, the tropical area of the Western Hemisphere could have at the end of the century closeto 180 million people living in poverty conditions. These figures are takenfrom an unpublished world Bank study2 , terminated in 1977, where it is estimated that about half of the rural population in developing countries or about650 million persons live in "absolute" poverty. By the year 2,000 this numbercould double while the total population growth in the third world will be only50 percent. These predictions of increasing deterioration in the rural situationmake it imperative to concentrate on ways to raise the farmers' living standards and on the potential of these regions to increase production of basicfoods and other essential crop and animal products. Because hillside zones havean ample potential for contributing to these objectives of development andwell-being. And they have had this potential since early times: the majority ofancient Indian civilizations flourished in the highlands and neighboring hillsides, which were areas also preferred by the Spanish conquerors. In tropical
America these zones range from altitudes near sea level in the Caribbean basin,
with emphasis on root crops, to 4,000 meters or more in the Andes, withemphasis on tarwi, quinoa and indigenous tubers. Many of these areas receivelittle rain, as in the central and western regions of the Andes, the Mexicanhighlands and the lee zones, while others have abundant rainfall, as in CentralAmerica, the Caribbean and the eastern zone of the Andes. Like in the climatethere are many variations in the soils of these regions and in the population 
1. FAO data of 1979. Includes Mexico, Central America, the Caribbean, and the countries 3f theAndean Pact. 

2. These figures are rough estimates based on work summarized in: Esman, M.J., Landlessnessand Nearlandlessness inDeveloping Countries. Cornell University, Rural Development Commit
tee (August 25, 1978). 
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density. In fact, at present rmany of the steeper hillside areas are highly populat
ed, while others of less elevation in low and humid zones of Central and South 
America are centers of colonization projects and extensive agricultural en
terprises. 

Altnough geographic characteristics vary widely, the high hillside areas 
have many things in common. For instance, the highland farmers play an 
outstanding role in the production of important export crops, such a!, cofiee 
and citrus. They also pri-duce the principal basic food crops, including wheat, 
barley, maize, beans, potatoes and vegetables; many animal products such as 
beef, milk, wool and mutton; and most of the wood for domestic and 
industrial use. 

Besides these similarities in history and production, hillside areas share 
ecological, technological, economical and political charactaristics. In fact, 
from the ecological viewpoint, theii environment is fragii with abundant in
terrelationships, such as forestry aspects and erosion, and crops and livestock. 
These interrelaticnships and inadequate soil use often push ecological systems 
to their limit, where even small changes can throw them out of balance; results 
may be felt far from the site of origin, as in the case of sedimentation in dams, 
and can affect generations for years to come. Pe:manent loss of top soil and 
farm land aesertion are some of these foture results. 

However, the traditional technologies prevail in these high hillside zon' s, 
helping to improve some conditions that limit soil use. For this reason mixed 
cropping, the combined production of crops and animals, and soil fertility
conservation based on crop rotation and the application of manure are three 
strategies of interaction widely spread in these areas. 

Hillside zones also share some socio-economic characteristics. Hill farmers 
are generally poor subsistence farmers - with the exception of coffee growers -
and a e relatively isolateJ from the marketplace. In fact, most of their farms 
are so small that off-farm income plays a major role in the household budget,
and migration on a temporary or permanent basis strongly limits the availabil
ity of family labor for agricultural tasks. Due to their physical distance from 
the political machine and to their minority social status, most hill farmers are 
only marginal participants in politics, even in matters concerning their owi ac
tivities and the well-being of their communities. This gives them few opportu
nities to influence the planning and carrying out of programs for structural 
change, so their marginal condition continues. 

For the above reasons, the hillside agricultural sector has not had ade
quate support from national and international agencies. As mentioned before, 
farmers from hillside regions have always had minimal participation in defining
development policies for national programs and have received relatively little 
atteiiZlan from their governments. External aid has been focused mainly on ac
celerating food production, especially of those items which have more demand 
and bring higher prices in external markets. These foods are generally culti
vated on flat lands under good soil and climatic conditions. So the hillside zones, 
which are marginal and densely populated regions, have been overlooked. 

This neglect has also been caused by the belief that the farmer of these re
gions will simply disappear, absorbed by colonization projects, or that he will 
migrate to seek jobs in the fast-developing urban sector. While both have oc
curred, colonization schemes absorbed only a small percentage of the rural pop
ulation and urban industrial growth has been slow. 

A consequence of the latter has been a proliferation of city slums where 
formerly rural poor now live as urban poor. Today the high hillside zones are 
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more densely populated than before, and the people continue to eke out a livingon soils that are fast becoming more impoverished.
Can this situation continue? Definitely not. It is necessary to show thatsuch neglect is socially unfair, economically an error and politically inadequate. It is necessary !o recognize the hillside zones' importance and exploittheir potential to contribute in the rural and national development, because itis advantageous to the countries and to their economy and advantageous to the 

farmer and to his family.
These are the reasons why the seminar was held, why it was given the frameof reference that it had to carefully examine the background, the ecology andthe potentia! of these regions, with the purpose of defining similarities anddifferences, limiiations and advantages, and criteria that should be followed 

when planning development projects in the future. 
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Resumen General
 

Los veintidos trabajos presentados en el seninario se han agrupado en 
cinco categorias principalcs: antecedentes hist6ricos, aspectos socio
econ6micos, enfog ucs de invcstigaci6n, proyectos especificos en Areas defini
clas, e iuiciativas especificas de investigaci6n para ias laderas y el altiplano de 
America Tropical. Sc espera quc el siguiente resumen de los trabajos ayude al 
lector a identificar las preocupaciones principales de los conferencistas y facili
tc la localizaci6n de las presentacioncs que le interesen en particular. 

PERSPECTIVA HISTORICA E IMPORTANCIA ECONOMICA Y 
GEOGRAFICA 

Las empinadas laderas y serranias de Ame&ica Tropical descienden corno 
una columna vertebral a lo largo de America Latina. En ellas se asentaron por 
primera vez los antiguos pobladores de la regi6n y alli se desarrollaron las mis 
florecientcs culturas amerindias. Fue a esa cordillera volcfnica que los espaho-
les Ilcgaron cn cl siglo XVI siguiendo la misma ruta dc los pobladores 
indigenas, conquistaron lo,: pueblos del altiplano imponi~ndoles un nuevo or
den social, y con l una nueva forma de uso de la ticrra. 

Debido al aumento de la poblaci6n, el desarrollo de nuevos caminos y una 
revoluci6n general dce las expectativas, atualmente se vive en la regi6n tin 
periodo de cambio acelerado, que ejerce presi6n sobre los sistemas 
sociopoliticos existentes. Para comprender esas fucrzas y para preer los cam
bios posibles, se debe conocer la evoluci6n hist6rica de la situaci6n dctual y la 
importancia ccon6mica qcuc los corresponde a las 5ireas de ladera dentro de la 
sociedad en general. 

Los primeros cinco trabajos se ocupan de esos temas y describen la evolu
ci6n de la tenencia dce a tierra (Warman), los sisremas agricolas de ladera 
(Brush), analizan la contribuci6n dc las Arcas de ladera a la economia nacional 
(Valderrama, Posner y McPherson) 3' sistemiricamente categorizan y 
cartografia los varios agroecosistemas de la regi6n (Posner, et aL). 

En su preseniacibn sobre la tenencia y uso del suelo, Warman examina las 
razones por las cualcs los pobladores originales eligieron habitar el altiplano. 
Entre cllas sc destacan los mejores patrones de precipitaci6n, la mayor diversi
dad de cultivos y la disponibilidad de tierras sensibles a los sistemas de mano 
de obra intensiva. Por otra parte, en este trabajo sc analiza el choque inicial 
entre el sistema extensivo de los conquitadores basado en el trabajo con 
bueyes, y los sistemas de cultivo de los indios, intensivos en ci uso del suelo, el 
agua y la mano de obra. Corno resultado de ese choque, las mejores tierras, los 
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derechos de agua y el excedente de mano de obra de las comunidades localesfueron enajenados para pasar a manos de los nuevos terratenientes esparloles.
Uno de los efectos de tan drfstica transformaci6n de la tenencia de latierra fue que las organizaciones comunales, que eran en esencia unidades deproducci6n, se convirtieron en comicbs de proiecci6n para tratar de defender lapequefia cantidad de lierra iUe permanecia bajo su control. El movimiento li

beral que se inici6 durante la lucha por la indcpendencia, de acucrdo con Warman, disminuy6 todavia miis la cantidad de ticrra ilue poscian los indios, en unequivocado esfuerzo de modernizaci6n. Nils recientcmcnte, los movimientosde reforma agraria, quc han sido motivados politica y econ6micamente, hanresultado en parcelas dernasiado pecquefas que no incluven suficientes nichosecol6gicos; ademAs, no se ha tenido la infraestructura iii la autonomia localnecesaria, rcducitKdosc asi ai11 nics suIs probabilidades de &xito. Comoconclusi6n dc su anilisis, Warman predicc clue las Ircas dc ladera y los campesinos puedcn volvcr a su anterior condici6n de dignidad y productividad, si losgobiernos permiten que las organizaciones locales desarrollen y administren su 
propio destino. 

S61amene hasta 1950 la poblaci6n rural de Amnrica Tropical alcanz6 los
mismos niveles que habia icnido a principios del siglo XVI. En esos cuatrosiglos dc inlervalo se desarrol6 todo un mosaico dc nuevos sistemas agicolas.Brush, en su trabajo sobre las esirategias agricolas tradicionales, ve estos siste
mas de producci6n como una mczcla de influencias prehispftnicas, que fueronasimiladas por los indios dentro de una mentalidad de "rcfugiado" que haciahincapi&en ]a ideniidad cultural y en la aubosuficiencia. Algunas de las estrategias tradicionales que scgfin Brush se utilizaban para asegurar una producci6n
estable en las laderas son las de cultivos mixtos, rotaci6n de cultivos, sienbra en terrazas, labranza minima y la explotaci6n al niximo de la diversidad gentica de las planias. Sin embargo, como lo scfiala el autor, el aunento de laspresiones dcmogrtficas y las expectativas crccientes han Ilevado a que estos sis
temas se vuclvan cada vez menos adecuados. Entre tanto, los mnitodos corrientemente utilizados para incremcntar La producci6n, tales como acortar el tiempo de barbecho, aumentar la manipulaci6n de los recursos de agua y tierra, y
adicionar insumos o nuevas variedades, tambifn acarrean 
grandes riesgos, especialmente en terrcnos tan cambianies y propensos a la crosi6n como los del
agricultor de subsisicncia. 
Por tanto, Brush hace hincapi , como Warman, en
 que La bfisqueda de opciones para el dcsarrollo rural debe comenzar con el
control local de los rccursos csenciales y, luego, cn la combinaci6n de los sistemas tradicionales, como cultivos mixtos y variabilidad gcnrtica, con los insu
mos modernos apropiados.


En Los dos trabajos siguienics se analiza la situaci6n econ6mica actual de
las laderas. Los autores, Valderrama, quien trata la conti ibuci6n de ]a agricultura de ladera a 
la econornia nacional, y Posner y McPherson, quienes examinan la situaci6n actual y las perspectivas de las Areas de ladera, concluyen quelos campesinos en estas producen la mayoria, entre el 40 y el 80 por cienrca 
to, de los cultivos alimenticios b~sicos, gran pare de los culhivos de exportaci6n, y proveen una oferta de mano de obra barata para otros sectores de laproducci6n. El trabajo de Valderrama desarrolla la lesis de que ]a industriali
zaci6n y las grandes empresas agricolas son "econ6micas" a consecuencia delos bajos salarios que pagan, lo que a su vez requiere que los alimentos scanbaratos, asi como que la oferta de mano de obra sea mayor que la demanda.Valderrama sugicre que para aumentar tanto los ingresos como el poder adquisitivo del sector rural y para mantener estables los precios de los alimentos, 
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se requiere mejor tecnologia y crbdito para los pequehos productores. Esto 
resultaria asi mismo en el incremento del empleo no agricola, lo cual ayudaria 
a absorber el excedente de mano de obra rural. 

En el trabajo de Posner y McPherson se identifican y se da respuesta a tres 
tesis err6neas y comunes acerca de las ireas de ladera: a) que las Areas de lade
ra tienen tn bajo potencial de productividad; b) que en las zonas de ladera 
ocurre una degradaci6n masiva que a menudo in2inge estragos en las tierras 
m~is bajas; y c) que si se diera Ia oportunidad, ]a mayoria de los campesinos de 
ladera abandonarian sus tierras a cambio de mejores posibilidades en otra par
te. 

Los dos rrabajos seialados argumentan el por que los planificadores gu
bernamentales deben tratar de desarrollar estas ireas a todo su potencial. Eco
n6micamente, las montafias producen la mayoria de 1,s cosechas alimenticias 
de la Amrnica Tropical, politicamente, un segmento importante de la pobla
.i6n rural viven en estas Areas y, en lo social, estos son los focos de mayor 
pobre.'a en Amrica Latina. 

El 6l1tirno trabajo de este capitulo calcula el Area de las laderas y alhiplanos 
en Am&rica Tropical y la subdivide de acuerdo con los principales patrones de 
utilizaci6n de la tierra. Los autores Posner et al., calcidan que aproximada
mente el 50 por ciento del territorio nacional de los paises andinos, de Am&rica 
Central y del Caribc estfi situado en lierras con inclinaci6n de mils del ocho por 
ciento o en los valles y planicies altos. En Ambrica Central y en los paises andi
nos, mas o nienos el cuarenta por ciento de esta Area son cerros bajos, mientras 
el resto estAi situado a elevaciones medias. Con base en eso:, datos se describen 
los patrones principales de la utilizaci6n de la tierra en las inclinadas vertientes 
y se analizan sus implicaciones para las estrategias de desarrollo. 

CONSIDERACIONES SOCIOECONOMICAS EN EL DISEINO DE 
PROYECTOS
 

Las serranias y altiplanos de Am&ica Tropical ademfs de ser recursos im
portantes son tambi n el hogar para millones de familias campesinas. Con ba
se en esto, en los siguientes trabajos se sustenta la tesis de que en el disefho de 
proyectos de desarrollo rural es necesario concentrar la atenci6n en la familia y 
en su papel en la toma de decisiones. 

En su trabajo sobre estrategias de decisi6n de los pequefios productores, 
Gladwin utiliza A.rboles de decisi6n para modelar el proceso que sigue el pe
quefho agricultor para Ilegar a sus estrategias de producci6n. Segfin ese an~li
sis, la familia debe evaluar, en cada rama del Arbol de decisi6n, aquellas deci
siones de la producci6n bfsica y los riesgos que 6stas acarrean. Este enfoque, 
sefala la autora, es muy 6til antes del diseho de la investigaci6n ya que ayuda a 
asegurar que se formulen correctamente las preguntas. Despu~s que se ha pro
ducido la nueva tecnologia, este enfoque ayuda a evaluar las razones por las 
cuales la tecnologia fue o no adoptada. 

Para muchos campesinos las decisiones de producci6n agricola son secun
darias ya que pueden optar por emigrar temporal o permanentemente. En su 
trabajo sobre migraci6n y desarrollo rural, Preston analiza esta importante al
ternativa en la agricultura. Su anflisis de los censos indica que en muchas Areas 
rurales de la zona andina la poblaci6n permanece constante o disminuye. Por 
lo general la gente joven es ]a que deja el campo. Esto tiene numerosas implica
ciones para la planificaci6n del desarrollo rural, ya que al perderse esta mano 
de obra se deben desarrollar estrategias de producci6n diferentes. A menudo es 
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la esposa quien, durante la ausencia del esposo, decide que es lo que se va aproducir. Como regla, cuando la familia entera se ausenta de sus tierras, estas se dejan en alquiler, aumentando asi ios recursos disponibles para los que sequedan. Por filtimo, al regresar el emigrante, algunas veces tiene nuevas ideas y dinero para invertir. Del trabajo de Preston Ecuador surgeen un hallazgoinesperado: en la mayoria de los casos las inversiones se hacen fuera del ramoagricola, con ]a excepci6n del ganado, ya que para el pecluefCo propietario laagricultura rara vez ha estado asociada con la inversi6n monetaria o el lucro.En el nismo camnpo temftico, Cardona examina las polilicas que ban Iratado de reorieritar los tiujos migratorios para evitar la concentraci6n en lasmetr6polis, sefiala su fracaso e indica que la generaci6n de la poblaci6n excedente en el campo clue emigra a las ciudades se explica por la descomposici6n
del campesinado parcelario. En la segunda pane de su trahajo, Cardona examina las politicas y programas dce reforma agraria y de colonizaci6n en An&ica Laina y sI rclaci6n con los movinientos migratorios, el trabajo rural y losasentamientos campesinos, dce o cual concluye que todlos los intentos para redistribuir Ila poblaci6n en fornia "equilibrada" han fracasaclo, pues se haquerido niantener sin carnbio el sisienia dce produccion que genera esa con
cent racion. 

-n el cuarto Irabajo de este grupo, Deere v Wasserstrorn resumen diez estuCiOs qLe dcnuestran Ila importancia del empieo fuera de Ila finca corno partede las estrategias generadoras de ingresos en el hogar canipesino. Los auto~eshallaron quc, por lo general, cinre cl 50 y el 75 por ciento dcl ingreso donistico de las familias que posecn nienos de tres hectireas proviene de fuentes fuera 
de Ia finca. 

Una conclusi6n importante a 1a que se Ilega es que las innovaciones t&cnicas para increinentar la prodnccion agricola se dcben considerar en relaci6n con el mayor riesgo que acarrean, asi corno con cl costo de opgrtunidad por lap&rdida de los salarios quc cl agricultor percibiria en cl mercado de mano de
obra leniporal. Los aulores hacen tambien Una observacidn parecida a las deWarman y Valderrana, al indicar que las comunidades carnpesinas de las laderas estin en el proceso dce transformarse de agriculrores dCe subsistencia en Irabajadores asalariados. Adcmis, su acceso a los recursos productivos, median
te la reforna agraria o cl alquiler Ce iierras, es escncial si estos canipesinos y sucontribuci6n para aumen tar la producci6n se han de considerar como agricultores "estables" autq1c de dledicaci6n parcial. Si csto 
no se Ileva a cabo, los
esfuerzos se dceben dirigir a mejorar su condicion de trabajadores asalariados.


Los tres trabajos mencionados enfatizan el complejo anibiente socioeco
noflico dce las laderas. En cua1t11o a la producci6ri, el agricultor de ladera lienc
Clue toniar las mnisinas decisiones que cualciuier otro, aunque 
se enfrenta aproblenias m~is agudos por la variaci6n del icmpo, el transporte y la necesidad
de buscar emplco fucra de la finca. A sU vez, V a nivcl tie la comunidad, la
migraci6n cambia las prficticas agricolas, adcniis de Cluc cl irabajar fuera de la
finca para mejorar los ingresos limita la fcxibilidad dcl pcqueio agriculror para adoptar nuevas iccuologias. Eslos factores se dcben tener en cuenta en el di
seho de proveclos (Ce desarrollo para zonas de ladera. 
NUEVAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGAC.'ON 

En los trabajos que se han resefiado se in' t ica Cue la mayor parle de loscultivos alimenticios de consumo donristico, los productos anirnales y la madera clue se produce en cada uno die los paises de Aii&rica Tropical, provienede las serranias y altiplanos de la rcgi6n (Valdcrrama, Posner y McPherson). 
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Se ha sefialado adernis, quc en estas zonas se estfn experimentando cambios 
debidos a las presiones denogrificas y la consecoente expansi6n de las Areas 
marginales (Brusl) y a los efectos de las migraciones ellel abandono de otras 
Areas (Preston). 

Los cuatro trabajos de esta tercer parte, relacionados con los noevos enfo
ques de la investigaci6n, se orientan hacia la investigaci6n biol6gica que se ne
cesita para entender v mejorar los acitales sisternas de uiso de la ticrra. En el 
primero de ellos, Herntndcez y sus colaboradores indican que el objetivo de la 
investigaci6n agricola es "...obtener un incremento de la producci6n y productivi
dad para que los productores cubran sus necesidades esenciales, obtengan ganan
cias para pagar mejorias materiales, personales y comunals y mantengan y 
mejoren los recorsos". Por otra parte, Ofioro, al tratar sobre las noevas estra
tegias, sefiala que f'recuentenente i,,o de los principales obstZIculos en el disc
flo de progranias de investigaci6n s6lidos y causa "real" de problemas serios, 
son los resoltados dc los errores del pasado, acunUlados durante tanto tiempo 
qCue la situaci6n ahora parece normal; esto dificulta la evaluaci6n de las po
sibles soluciones. 

Para curnplir con esos objetivos, evitando una simplificaci6n excesiva de 
los problemas del desarrollo, elllos dos trabajos citados se recomienda que la 
investigaci6n para las zonas de ladera sea nlt idisciplinaria y orientada a siste
mas ieproducci6n. 

En so,trabajo, Oioro describe brevemente los sistemas agricolas actuoales, 
los que se basan en la producci6n de cultivos alimenticios. Estos sistemas exis
ten ellpequefias parcelas de tierra en las que se utiliza mano de obra intensiva y 
se siembran cultivos mixtos, como frijol-sorgo; maiz-frijol, y rotaciones de 
papa-pl'ttano-caf'C. Anota tanbien las deficiencias del sistenia de investigaci6n 
actual, scfialando qocnla mlayoria dce los casos este responde solamente a las 
necesidades de los agricltores acaudalados y anima a los investigadores a qcue 
se identifiquen con "la comunidad cientifica internacional" elllugar tie con 
los problemas de los productores locales. 

Hernfnndez v sus colaboradores discuten en so :rabajo los principios sub
yacentes otie ser aceptados por cualquier prograrna de invesconsilCran deben 
tigaci6n v desarrollo. Estos son: a')la producci6n agricola es una actividad hu
mania qoe ocurre dentro tie tin marco ecol6gico y socioecon6mico especifico; 
b) para entender este proceso se deben esitdiar los factores hist6ricos, biol6gi
cos, tecnol6gicos y socioecon6iicos, ) el agricullor entiende y ptIede explicar 
las razones de sos est rategias de producci6n agricola, yd) el desarrollo requiere 
no solanete tin programa de investigacion sioo talbin Lin nrograma de 
entrenaniento, tin progrina tie cdlucaci6n reciproca VLili progrania de acci6n. 
Para desarrollar progralll.s tie acci6n de acoerdo con los coatro ptLnios anle
riores, los aottores rccoilnendan (tie grul'pos de investigaci6n inultidisciplinaria 
vivani en 1a colnitiiiidad, elltin cs 'ierzo pa ra comnprender las coinpkltjidades y 
restricciones del sistena existente. 

Lia produccioin pecoaria, sus restricciones principalcs, y cldesarrollo 
agricola, es el tcnia de Ferlindz-Baca en sot Irabajo, el iercero estc grupo.cie 

)e acUerdo con sus c;ilculos, itns del cinctenta por ciento de las vacas, nlas del 

setenta y cinco por ciento ielas ove.as y ie los canelidos, y casi el cienlto por 
cienlo de las cabras y de los cerdos pertentecei al agricuior con tierras colli
ailes ,)peqocias parcelas. l-stos animales se crian principanlente por medio 

de los iii&todos tlradicionales, sin el tiso tie ne.ores especies o tie inejorcs servi
cios de nutrici6n y tie veterinaria. Sin embargo, son una fuente importante de 
proteina, de fertilizantes para los cultivos N'de energia para el trabajo agricola. 
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Tambin son fuentes de ingresos en efectivo. Informa Fern~ndez-Baca que envarios estudios del hogar campesino se ha encontrado que aproximadamente eltreinta por ciento del ingreso agricola proviene de la venta o el alquiler de animales y de la venta de productos animales. Deplora que a los cientificos enproducci6n animal no se les entrene para que estudien y resuelvan los problemas particulares a que se enfrenta el pequefio propictario, y concluye que losestudianes de las escuelas tcnicas deben recibir ent.,amiento para examinaresos sistemas de producci6n.Budowski en su presentaci6n ante ei Seminariol anor6 que desde tiempos remotos el hombre ha reemplazado gran parte de los bosques de las laderasde las montailas con cosechas anuales o pastizales. SefaJl6 ia falta de politicasnacionales para la utilizaci6n de la tierra como el problema actual m~s importante de las zonas montafosas, y recomend6 un enfoque combinado para protecci6n de los bosques existentes y para promover ]a expansi6n de las Areas queestbn cubiertas de alghin tipo de vegetaci6n, ya sea mediane la repoblaci6n forestal o mediante el uso de sistemas agroforestales.Por lo general las tierras cubierta, de bosques sufren menos erosi6n,nos dailos a mecausa del viento, tienen un clima menos variable y mejor infiltraci6n de agua que las tierras cubiertas de pasto o bajo cultivo. Por lo tanto Budowski sugiere que se debe hacer mhs investigaci6n sobre sistemas, como losdel caf&con sombra, imilando los bosques; Arboles en tierras de pastoreo paraque sirvan como rompevientos en los sistemas ganaderos, y cultivos y Arbolesque ayuden al pequeiio agricultor a producir alimentos, mientras deja una parte de sus tierras para la producci6n de madera.Los cuatro trabajos seialados en este capitulo hacen hincapi&en las necesidades de desarrollar sistemas educativos y de investigaci6n que respondan alas necesidades del pequeflo agricultor. Subrayan tambiin que la investigaci6npara el agricultor de ladera debe prestarle atenci6n especial a la conservaci6nde los recursos y debe estar dispuesta a enfocar los problemas de producci6nno solamente desde el punto de vista t&nico, sino tambi&n desde una perspectiva politica y socioecon6mica.
 
EXPERIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL
 

En esta secci6n se describen cuatro proyectos de desarrollo de ladera. Endos de ellos, el Plan Sierra en Repfiblica Dominicana y el Proyecto COHDE-FOR en el Valle de Sula, Honduras, el objetivo principal es la conservaci6n para proteger y ampliar las partes bajas de las cuencas en donde se concentran lapoblaci6n y los principales cultivos. Los otros dos, el proyecto Zacapoaxtla enPuebla, MLxico, y el proyecto Rionegro en Antioquia, Colombia, tienen comofin principal el aumenbo de los ingresos del campesino median!e el aumento de
la productividad agricola.
A pesar de sus diferentes molivaciones, los cuatro pi 
 yectos tienen quever con actividades similares, tales como generar tecnologia apropiada, conducir actividades de extensi6n, organizar ]a provisi6n de insumos y cr~dito y procurar mercados para el proyectado aumento de la productividad2. 

I. El trabajo del doc.or Budowski, "El hombre ylos bosques ell las ,onas de ladera de Am&rica Latina", no ,e recibi6 a liernpo para incluirlo en estas Mernorias. La menci6n del contenido de su trabajo se basa en las notas tomadas de stj presentaci6n ante el plenario del Seminario.
2. Esios cualro requisir.s previos para Un programa de desarrollo en "areas definidas"nis detalladanente en el capil tlo dicz dcl libro deS. Wortnian y R. C'ummings, Jr., To Feed 

se yen 

This Wofid, John Hopkins Univesity Press, 1978. 
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En su trabajo sobre el plan Zacapoaxtla, Pefta describe la evoluci6n de los 
esfuerzos para generar tecnologia y asesorar cooperativas locales. Segfin este 
autor, nIochos de los agricultores de la zona producian excedentes de alinien
tos y de caf& para el niercado, y sus restricciones principales consistian en ]a 
falta de acceso a insnmos agricolas y a precios equitativos para sus productos.
En un principio cl Poyecto colaboraba con Una coopcrativa apoyada por el 
gobierno, pero cuando hubo un cambio de politica la cooperativa se disolvi6. 
Esto, indica Pefia, les ensefi6 a los agricultores una lecci6n importantisima: 
quc deben formar sus propias organitaciones, por elecci6n popular, si quieren 
que se represcnten sos propios interests y que hava tna continuidad en el lide
razgo. 

En Rionegro, en Colombia, los relativamente buenos carninos y los pre
cios allos de la papa, clmaiz, v cl frijol quc se producen en la localidad, hacen 
quc la comercializacion de estos sea menos problemitPica que en el caso ante
rior. Sin embargo, Tobon en su trabajo indica quc Ia dilficultad principal era la 
de organizar un paquele tecnol6gico valido con los isumos y el cr~dito necesa
rios. Despt{s de die/ afnos de Irabajo el Proyceto ha tenido un marcado efecto 
en la zona. En Irminos reales la cant idad de prestamos agricolas disponibles 
para pegucfios agricotllores se ha MUltipl icado onas veinc vCes. En este Pro
yccto tnna de las cualidades organizacionales mis positivas fue el doble papel
desenipefiado por el personal. Los ienicos no solamente t rabajan en los expe
rimentos en las fincas, sino lambirn asesoran al oficial de pr~starnos del Banco 
Agricola v certifican la calidad ielos insumos agricolas en los almacenes loca
les. El resultado de la tnificaci6n ievarias funciones en Una persona ha sido 
un coordinado y eficicnte esluero para ayudar al pecluefio agricultor de lade
ra.
 

En Honduras, donde la madera y los subproductos de !a madera son im
portantes productos de exportacion, al gobierno le preocupa ]a expansi6n de la 
prictica de cultivar en milpas, a las coales sigUen pasios de baja calidad, a ex
pensas de la capa forestal natural. Esla preocupaci6n es a(in mayor con respec
to a las ireas dc ladera que son vertientes de agua para ireas agricolas de riego
importantes y para grandes cent ros urbanos, como es el caso del Valle de Sula. 
En su prcsentacifn sobre el proyecto COHDEFOR/PNUI)-FAO, Michaelson 
presenta on breve resunien de cuatro aflos de un trabajo cnfocado en los 
problcmas de la conservacion dC los suclos, la extension, la reforcstaci6n y la 
protecci6n de los ,osques. El proyecto muest ra promeledoras tasas internas de 
retorno, al sembrar lotes de madera Con uiplazo de rcproducci6n de dieciocho 
aflos, o al sembrar cilricos v maiz con zanjas de conlorno para controlar el ro
lamicnto del agua. Michaclson concluyc que las actividadcs de conservaci6n y

reforestaci6n no se debcen %cr solamente coMO tiLn costo social necesario sino 
como una inversiol bastanic ccon6ica. 

El filtinio de los irabajos dC estcgrupo trata sobre el Proyecto Sierra en 
Repfiblica Dominicana. Este cs el mis amplio de los cualro proyectos, ya que 
alli no solamenue se cslim mejorando los recursos hiasiros de la zona sino tan
bi~n se proporciona capacitaci6n formal e in formal para nicjorar el uso de los 
recursos existentes, tsando cOlilO condncto las asociaciones de amas de casa y
dictando cursos en las escuelas primarias y en las clinicas de salud pfiblica. 
Santos, Director del Proyecto, describe el enfo(tue tcnico para motivar al 
agricultor a que cambie de cultivos limpios y anuales, comno el frijol y la yuca, 
a cultivos perennes, conio cafe, pl/itano y citricos. En el (octimento se describe 
tambi n Ia organizaci6n del proyecto, de la que se destaca la amplia represen
taci6n que tienen en la Junta Directiva los lideres de la comunidad, la iglesia, y 

23 



los sectores empresariales y acad~micos asi como los lideres agricolas. A nivellocal, treinta y cuatro "Agentes de Desarrollo", quienes viven en los pueblos,
asesoran a las cooperativas agricolas en cuestiones t~cnicas y manejo del cr&di
to. 

Con excepci6n del provecto hondurefo, los proyectos de desarrollo
descritos son dirigidos y pairocinados por el gobierno nacional. Por lo tanto,al contrario de provectos patrocinados desde el exterior, estos tienen tin mayor
potencial de diiplicaci6n si al final resultan exitosos. Al parecer, los cuatro 
proyectos progresan en lograr sus objetivos. Sin embargo, como lo sefiala San
tos en su trabajo, los campesinos que tienen que ver con los provecbos no solamente viven de recursos naturales nuarginales sino quc tanbien estrin margina
dos politicamente. 1o qtie significa qtie la condicion dce participaci6n nacional 
(jUe les da sn fuertza especial a estos proyectos es tanihbin la iuente de su vulnerabilidad. ('on politicas camrbiantes puede que se retiren los fondos. Por to
[anto, e iunt in por iante qute estos provectos desarrollen utlna base politica lo mas anplia y que incluvan, en lo posible, la cuenca entera, lo cual acenutaria
las in portantes interdependencias que eisten cutre las /onas alItas y las tierras 
bajas adyacentes. 

EXPERIENCIAS EN INVESTIGACION 

Fn esta parte se examinanii varios proyetctos ie investigaci6n quie se flevm a cabo en zonas de ladera de America Tropical. Los tenas presentados incu
yen recursos gencticos v tecnologia (Bilanco), producci6n de cultivos aniuales
(Arias), cuItivus perennes (Fonurnier), podtucci6n anim al v maneio de pastos
(Cu billos v Salazar) e interaccioi:es de cultivos N,prodicci6n animal (Cornick v 
Kirkhy).

Fn s1 irahajo sobre recursos genticos y teciologia, Blanco trata sobre la
ricue/atCnetlca v el rapido desgaste de plantas v anrimales de los Andes altos.Seha hitqe el crccient e precio de los alimentos ie importaci6n obligar a las
naciones iniportadoras a ponerle nt'asis it los cutivos de constrilO que sepueden prodncir internainente. En los paises Andinos esto signitica que es necesario aument'ir la recolecci6n y estudio de los tubrrculos locales, como
quinia, .mranta v tarwi. Asi conio Brush en su trabajo, Blanco tambien hace
referencia a los sislemas agron6inicos que han evolucionado alrededor de e:,toscult iVos y hace liincapi en Ia necesidad de integrar estos conocinientos con las
innovatciones lecnol6gicas apropiadas.


Por str parte, al tratar sobre los ctultivos mfiltiples, Arias hace &nfasisen la
 zona ifimeda del norte de los Andes, donde segftn sis cilculos los sistemas
mixtos de cItivo producen mis del cincuenta por ciento de a producci6n totalde maiz, frijol, papa, arveja, pkitano v yuca. Desarrolla adenihs la tesis de qu2
los sisternas dominantes de cultivos en las laderas son estahles y no niuy pro
pensos a la erosi6n. 

Arias indica qtie a nivel de la finca li rotaci6n dornanmte incluve cultivos
anuales, animales, pastos y cultivos perennes como cat', citricos y pltitano, lo 
que da como resultado una capa vegetal que por lo general es buena. Al exami
nar los cultivos anuales en particular, como componentes de la rotaci6n, anota que ademnis de aumentar ]a capa vegetal mediante Ia siembra de cultivos mfiltiples, el agricultor local utiliza ,arias formas de labores Cie conservaci6n: des
yerba al minitno cuando el cuIltivo comienza a brotar v a menudo siembra con
la hunedad residual antes que fleguen Todasde las lluvias. estas pricticas 
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agron6micas sirven para asegurar quc el suelo tenga mejor y mis permanente 
capa vegetal, en particular a principios de la poca de Iluvias. 

Ademfs de los cultivos anuales, muchas de las zonas himedas de ladera 
tienen importancia en la producci6n de plantas perenncs. Este es el tema del 
trabajo de Fournier, en el quc despu&s de examinar los sistemas de cultivo rn's 
comunes en Centroam&rica, argumenta que este lipo de producci6n es, por lo 
general, ecol6gicarnente sensato y de mano de obra intensiva y que, por tanto, 
tiene aplicaciones especificas en muchas zonas montaihosas densanente pobla
das. Entre otras cosas reconienda el levantamiento m,'is cuidadoso de mapas 
de las zonas de ladera quc se pueden utilizar para planificuir cl uso de la tierra y 
para formular la legislaci6n que asegure cl uso m'is racional de estas importan
tes regiones en Centroamr&ica. 

El tercer componente ce la mayoria de los sistemas agricolas de la monta
ha es el pastoreo v la cria de animales. Cubillos y Salazar documentan en sn 
trabajo la tesis de que mediante el uso de mejores especics o razas, a fertiliza
ci6n y la buena administraci6n, las tierras de paslorco, afin a menor escala, 
pueden ser ba.tantc productivas. Consideran que se ncCCsita n'Is investigaci6n 
y que 6sta se concentrc en reducir la dependencia de insunmos costosos de nitr6
geno inorganico, mediante cl emplco dc mejores prficticas administrativas y la 
introducci6n de leguminosa. a los lerrenos va mejorados. 

En zonas montafosas mfls dcnsamnte pohladas, la producci6n de anima
les y la prodncci6n de cultivos se entrelazan nits cstrechamente ya que se desti
na poca tierra al pasloreo. En su trabajo Cornick y Kirkby analizan esas inte
racciones basAndose en sus experiencias cn el altiplano del Ecuador. Una 
conclusi6n importante de sU estudio es que los especialistas en producci6n ani
mal al hacer sus recomendaciones, deben tener en cuenta no s6lo los rntodos 
de siembra del agricultor, sino tambien sus nietodos para criar animales. Al 
parecer, entre el veinte y el cincuenta por ciento de los ingresos del agricultor y 
casi el ciento por ciento de sus ingresos de dincro en efectivo provienen de sus 
animales. Ademis, muchas de sus decisiones relacionadas con los cultivos, co
mo la selecci6n de variedades y las desyerbas, ias toma anticipando las necesi
dades de sns animales. 

EPILOGO 

En la cltima parte de estas memorias se le da &nfasisa los temas importan
tes dentro de la investigaci6n agricola que son pertinentes a las vertientes y al
tiplanos de Anrica Tropical. Como se ha sefialado, varios trabajos se dirigen 
a la necesidad de investigar las estrategias agricolas esencialmente tradiciona
les, cultivos aut6ctonos, sistemas mixtos, e interacciones de cultivos y anima
les, para tratar de aumentar y mantener la productividad de estas tecnologias. 
Otros trabajos se enfocan en la investigaci6n de los relativamente nuevos usos 
de la tierra en las zonas montafiosas, tales como plantas perennes y rnejores 
pastos y, finalmente, todos coinciden en la necesidad de obtener mayor pro
ductividad y que esta se acompafie de la conservaci6n de los recursos. 

Los trabajos en la primera parte sirven para asentar los fundamentos de 
una comprensiva descripci6n de las laderas y los altiplanos de Am&rica Tropi
cal. Sc describen estos aspectos de la regi6n: las caracteristicas fisicas (Posner, 
et al.), la contribuci6n econ6mica (Valderrama, Posner y McPherson), los sis
temas agricolas (Brush), los antecedentes hist6ricos de organizaci6n social y la 
tenencia de la ticrra (Warman), y la distribuci6n de la poblaci6n y la migraci6n 
rural con sus implicaciones en el desarrollo (Preston y Cardona). Por otra par
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fe, se analiza ]a complejidad de las estrategias generadoras de ingresos que haClaborado el agricultor (Gladwin, Preston, Wasserstrom y Deere) y se sefialaque tal complejidad se refleja en la necesidad de desarrollar nuevas estrategiasy orientaciones en la investigaci6n biol6gica (Ofloro, HernAndez, ef al.,Fern indez-Baca, Budowski). Los Irabajos resiantes tratan acerca de proyecosdc desarrollo en proceso (Pefia, Michaelson, Tob6n, Santos) y de proyectos deinvestigaci6n (Blanco, Arias, Fournier, Cubillos y Salazar, y Cornick y Kirkby) en las zonas de ladera. Tanto los trabajos conceptuales coflo aquellossobre provectos, sirven para ayudar a clue el lector lenga una orientaci6n general sobre cl desarrollo en las zonas de ladera y asi puecla formular recornendaciones especificas con respecto a qu& Cs lo que se debe hacer. 
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General Review 

The twenty-two papers presented at the conference were grouped under 
five major themes: historical background, socio-economic aspects, research 
approaches, specific projects in defined areas, and specific research initiatives 
for the hills and highlands of tropical America. It is hoped that the following 
brief review of the papers will help the reader identify the major concerns of 
the conference participants and help him to locate presentations of personal 
interest. 

HISTORICAL PERSPECTIVA AND ECONOMIC AND GEOGRAPHIC 
IMPORTANCE 

The steep slopes and highlands of tropical America run like a backbone 
through Latin America. It was along this volcanic mountain chain that found
ers of the region first chose to settle and it was here the most flourishing Indian 
cultures evolved. During the 16th century the Spanish followed the same route 
as the original Indian settlers and conquered the highland people, impos
ing a new social order and with it a new way to make use of the land. At pres
ent these areas are undergoing a period of accelerated change as increasing pop
ulation, the development of new roads, and a general revolution of expecta
tions have placed new pressures on the existing socio-political systems. To un
derstand these forces and to foresee possiblh changes, one must be aware of 
the historical evolution of the current situation and the economic role of these 
hill areas in today's society. The five papers in the first part are concerned with 
these themes and describe the evolution of land tenure (Warman) and farming 
systems (Brush) in the hills, analyze the contribution of the hill areas to the na
tional economy (Valderrama, Posner and McPherson), and systematically cat
egorize and map out the various agro-ecosystems of these areas (Posner et 
aL). 

In his presentation on tenure and soil use, Warman examines the reasons 
why the original settlers chose to inhabit the highlands. These included better 
rainfall patterns, greater crop diversity, and availability of lands responding to 
intensive labor systems. The author also analyses the clash between the exten
sive oxen-powered farming systems of the conquerors and the Indian's intensive 
cropping systems using soil, water and hand labor. The result was that the 
local communities were deprived of the best lands, water rights and excess la
bor by the new Spanish landholders. 

One of the effects of such a drastic reversal of land ownership was the 
transformation of communal organizations from what were essentially pro
duction units into protection committees; this was done in an c'fori to defend 
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the small amount of land that remained in their control. According to Warman, the liberal movement which was initiated during the independencestruggle made further inroads on the Indian holdings in a misguided attempt atmodernization. More recently the agrarian reform movements, which have beenpolitically and economically motivated, have resulted in hillside holdingsthat are too small and with too few ecological niches; in addition, they havenot had the infrastructure or the local autonomy necessary, further reducingtheir chances of success. In conclusion, Warman predicts that the hill areasand the small farmers can return to their former position of dignity and productivity if the national governments will permit local organizations to develop and 
manage their own destiny.

Not until 1950 did the rural population of tropical America reach thesame level it had in the early 1600's. These four intervening centuries saw thedevelopment of a whole new mosaic of farming systems. Brush, in his paperon traditional agricultural strategies, sees these production systems as a mixture of pre-hispanic influences, that were assimilated by the Indians within a "refugee" mentality that emphasized cultural identity and self-sufficiency.
According to Brush, some of the traditional techniques used to insure astable production on the steep slopes include mixed cropping, crop rotation,terracing, minimum tillage and maximum exploitation of the plants' geneticdiversity. However, due to increasing demographic pres:sures and rising expectations, these systems are fast becoming inadequate. Meanwhile, the standardapproaches for improving production, such as reducing the fallowperiod, increasing the use of water and land resources, and adding inputs ornew varieties, also contain great risks, especially in the very changeable,erosion-prone fields of subsistence farmers. Brush emphasizes, as does Warman, that the search for rural development options must begin with localcontrol of essential resources and with the combination of traditional systemssuch as mixed cropping and genetic variability with appropriate modern in

puts.
The authors of the next two articles analyze the present economic situation in the hill areas and conclude that the rural hill farmers produce most ofthe basic food crops, between 40 and 80 percent, and a large part of the exportcrops, as well as provide cheap labor for other enterprises. Valderrama's article on the contribution of hill agriculture to the national economy develops
the argument that industrialization and the big farming enterprises are "economic" 
 owing to the low wages that they pay, which in turn requires that food
be cheap and !hat the supply of labor exceed demand. He suggests that improved
technology and credit "or small rural farmers are necessary in order toincrease both their income and purchasing power and keep food prices stable.
This in turn would result in more non-agricultural jobs which would help


absorb surplus rural labor.
 
In Posner and McPherson's 
paper on the hill areas' present situation andperspectives, the authors identify and refute three common misconceptionsabout these areas: a) that the hill areas have low potential for productivity; b)that a massive degradation is occurring in the hills and often wreaking havoc atlower elevations; and c) that given an opportunity, most bill dwellers would

leave their lands for better opportunities elsewhere. 
Both papers make compelling arguments as to why government plannersmust try to develop these areas to their full potential. Economically, the hillareas produce the majority of food crops in tropical America; politically, animportant segment of the rural population lives in these areas; and socially, 
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they are the focal point of the greatest poverty in Latin America. 
The final paper in this chapter estimates the area of steep slopes and 

highlands in tropical America and subdivides it according to major land-use 
patterns. Posner, Antonini, Montafiez, Cecil and Grigsby calculate that nearly 
50 percent of the national territory in the Andean countries, Central America 
and the Caribbean ison land with an inclination of more than eight percent or 
else is situated in high valleys and plains. In Central America and the Andean 
countries, about 40 percept of this area is composed of low lying while the 
remainder is found at more temperate elevations. Using this information, the 
authors describe the major land-use patterns on the steep slopes and analyze 
their implications for development strategies. 

SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS IN PROJECT DFSGN 

The hills and highlands of tropical America, besides beirg, important re
sources, are home for millions of rural families. Based on this fact, the central 
argument of the following three paper is the necessity to concentrate on the 
family and its decision-making role when designing rural development proj
ects. 

In her paper on decision strategies of small farmers, Gladwin uses decision 
tvees to show how small farmers arrive at production strategies. On each branch of 
her decision tree, basic production decision and the associated risks involved 
must be evaluated by the family. The author points out that this approach is 
very useful prior to designing a research program, as it helps to insure that the 
research questions are posed correctly. After the generation of new technol
ogy, this aprroach is an aid to evaluating why the technology was or was 
not adopted. 

Agricultural production decisions are secondary for many rur?., people as 
they have the option of either temporary or permanent migration. Preston, in 
his paper on migration and rural development, discusses this major alternative 
to farming. His analysis of census data indicates that many rural areas in the 
Andean zone have static or decreasing populations. Usually it is the young 
people who leave, which has many implications for rural development planning. 
With the loss of this labor, it isnecessary to develop different production strat
egies. Often the wife, in her husband's absence, decides what crops will be 
produced. When whole families leave, their land is usually rented, making 
more resources available for those who remain. Lastly, upon return the 
migrants sometimes have new ideas and money for investment. Preston's work 
in Ecuador uncovered a surprising fact: these investments for the most part are 
made outside of agriculture, with the exception of livestock, because for mc:t 
small land owners farming has seldc..i been associated with monetary invest
ment or profit. 

Dealing with the same theme, Cardona examines the polices which have at
tempted to reorient the migratory flow in order to avoid concentration in ur
ban areas. He points out their failure and indicates that the generation of 
surplus rural population emigrating to the cities is due to the disintegration of 
the peasant class. In the second part of his work, Cardona studies the policies 
and programs of agrarian reform and colonization in Latin America and their 
relation to migratory movements, rural work and farm settlements. He 
concludes that all attempts to redistribute the population in an "equilibrated" 
manner have failed because the production system that generates this con
centration has not been subjected to change. 
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In the fourth paper, of this group Deere and Wasserstrom review ten studies that demonstrate the importance of off-farm employment in the incomegenerating strategies of the rural household. They found that generally from50 to 75 percent of the household income of families with less than three hectares comes from off-farm sources.
They reach an important conclusion that technical innovationsagricultural production to increasemust be considered in relation bothto the high riskthey entail and the opportunity cost for salaries lost by the farmers in the seasonal labor market. Like Warman and Valderrama in the former section, theyobserve that members of rural hill comir:un;ties are in the process of changingfrom subsistence farmers to wage laborers. Furthermore, access to productiveresources, through land reform or land rental, is essential if these rural hill people with their contribution to increased production are to be considered"stable" farmers even on a part-time basis. If this is not forthcoming, then efforts must be directed to better their situation as wage workers.All four papers highlight the complex socio-economic environment of thehill areas. In regard to production, the hill farmer has the same decisions tomake as any other farmer, but in addition faces more acute problems of weather variation, transportation and the need for off-farm employment. At thesame time and at 'he community level, migration changes farming practices,and off-farm jobs to increase family income limits the small farmer's flexibility in adopting new technologies. These factors must be considered in designing development projects for the hill areas. 

NEW RESEARCH STRATEGIES 

The former papers indicate that most of the food crops for domestic consumption, animal products and wood produced in each country of tropicalAmerica come from the hills and highlands of the region (Valderrama, Posnerand McPherson). According to the authors, these areas are undergoing changesdue to demographic pressures and the consequent expansion of marginal areas(Brush), and the effects of migration on the abandonment of other areas (Pres
ton).

The four papers in the third group, which concerns new research approaches in the hill areas, are oriented toward the biological research needed to
understand and improve present land-use systems. In the first one, Hernandez,Inzuza, Solano and Parra state that the goal of agricultural research is "...anincrease in production and productivity in order that the farmers can cover
their essential needs, use their profits fo- material improvements, both personal and communal, and maintain and improve natural resources". Oftoro, in
discussing new strategies, points out the results of past errors as major obstacles in designing valid research programs and the "real" cause of seriousproblems. Because these errors have accumulated for so long, the present situation appears normal making the evaluation of possible solutions more diffi
cult. 

To insure success in the new strategies and avoid oversimplificationdevelopment problems, ofboth presentations recommend that research in the hillareas be multidisciplinary and oriented toward production systems.Ofloro describes briefly the current farming systems based on food crops.These systems exist on small piots using hand labor and mixed crops such asbeans-sorghum, maize-beans, and rotations of potato-plantain-coffee. He alsonotes the shortcomings of the present research system, pointing out that it most 
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often responds only to wealthy farmers' needs and encourages researchers to 
identify more with the "international scientific community" than with the 
problems of local producers. 

Hernandez and co-authors discuss the underlying principles that they feel 
must be accepted by any research and development program. These are: a)
agricultural production is a human activity taking place in a specific ecological
and socio-economic setting; b) a preliminary study of the historical, biological,
technological and socio-economic factors is required to understand this proc
ess; c) the farmer understands and can explain the reasons for his agricultural
production strategies; d1)development requires not only a research program
but also a training program, a reciprocal education program and an action 
program. To develop action programs adhering to these four principles, the 
authors recommend that multidisciplinary teams live in the community in an 
effort to understand the complexities and restrictions of the present system. 

Livestock production, its major limitations, and its role in agricultural de
velopment are discussed by Fernandez-Baca in the third paper of this group.
He calculates that over half of the cattle, more than 75 percent of the sheep and 
cameloids, (llama, alpaca, guanaca and vicuila), and almost all of the goats
and pigs belong to farmers with communal lands or small holdings. These ani
mals -ireraised mainly by traditional methods without the use of the better spe
cies or better nutrition and veterinary services. Nevertheless, they are an im
portant source of protein, fertilizer for crops, and energy for agricultural
work. They are also a source of cash income. 

Fernandez-Baca reports that in several rural household studies approxi
mately 30 percent of the farm income is attributed to the selling and renting of 
animals and to the sale of animal products. He deplores the fact that animal 
production scientists are not trained to study and solve the particular problems
of the small farmer. He concludes that technical schools should adequately 
prepare their students to work with these production syst.mns. 

In his presentation at the seminar, Budowskil observed that since early times 
man has replaced many of the hillside forets witn annual crops or pas
ture. He cited the lack of rational land-use policies as the most important
problem facing the hill areas today. His recommendation was a combined 
approach for protecting the remaining forests and promoting the expansion of 
areas covered by some type of vegetation, using either reforestation or agro
forestry practices. 

Generally speaking, land under forest suffers from less water erosion and
less wind damage and has a less variable climate and better water infiltration 
than areas under grass or crops. For these reasons, Budowski suggested more 
research should be done on systems like shade-grown coffee, in imitation of 
the forests; on trees planted in pastures to serve as windbreaks for livestock sys
tems; and on crops and trees that help small farmers produce food while leav
ing part of their land for wood production. 

All four papers in this group underscore the necessity of developing re
search and education systems that respond to the needs of the small farmer. 

I.Dr. Budowski's paper, "El hombre y los bosques un zonas de ladera en America Latina", 
was not received in time to be included in these proceedings. Mention of the content of his 
paper is based on notes taken during his presentation before thu seminar's general as
sembly. 
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They also emphasize that research for the hill farmers must give special aLlenlion to resource conservation and be willing to approach production problemsnot only technically but also from a socio-economic and political point of 
view. 

EXPERIENCES IN REGIONAL DEVEILOPMENT 
In this section four hill development projects are described. In two, theSierra Plan in the Dominican Republic and the COHDEFOR project in the Stula valley, Honduras, the major goal is conservation in order to project and expand important downstream centers where population and major crops areconcentrated. The other two development efforts, namely, the ZacapoaxtlaProject in Puebla, Mexico, and the Rionegro Project in Antioquia, Colombia,have the primary goal of increasing thfe income of rural farmers by increasingagricultural productivity. Although the projects have different motivations, allfour involve similar activities, such as generating appropriate technology, conducting extension activities, organizing provision of inpuls and credit and se

curing outlets for the projected increase in productivity'.
Pefia, in his paper on the Zacapoaxtla Plan, describes the evolution of efforts to generate technology and ,counsel local cooperatives. According to him,many of tile farmers in the area produced surplus food crops and coffee to sell;their major restrictions were the lack of' access lo inputs and low prices fortheir produce. Initially, the Plan collaborated with a govc'rnnient-supported

cooperative, but political changes caused the cooperative to dissolve. This, Pefia pointy out. taught tile farmers an invaluable lesson: that they must formtheir own organizations by popular election if tlhey \,anl representation of
their own interests and a continuity of leadership.

In Rionegro in Colombia, the relatively good roads and lie high prices forlocally produced potatoes, maize and beans make marketing less of a problem
than in the previous case. 

Tobon in his paper states that the main problem encountered by theRionegro Project was the organization of' a valid technological package with!he necessary inputs and credits. After ten years of intervention, the projecthas had a marked effect on the area. In real terms, the number of agriculturalloans available to small farmers has increased nearly 20 times. One of the morepositive organizational qualities of this program was the multiple role performed by technical personnel. They not only worked with the farmer on researchexperiments but served as advisors to the Agricultural Bank loan officers andcertified the quality of agricultural product!; in the local stores. This unification of various duties in one person has resulted in an efficient and coordinat
ed effort to help the small hill farmer. 

In Honduras, where wood and wood products are major export goods,the government is concerned about the expansion of' slash and burn agriculture, succeeded by low-grade pasture, at the expense of the natural forest cover. This concern is even greater in the hill areas that are watersheds for important irrigated agriculiural areas and for large urban centers. such as the case of
the Sula valley. 
 In his paper on the COHI)EFOR/PNUD-FAO Project,Michaelson briefly reviews four years of' work on the problems of soil conservation, extension, reforestation and forest protection. The project shows prom

2. Ihesc four ptciquisilcs for a "'dftined-area" d'cvlopmlen i prngran Iarc discusseda leag:hi ('hap1cr I1 of S. Worlnman and R. Cummings, .ir's book, To 'ed This World, iohns
lopkins tn -ivcrsityPress, 1978. 
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ising internal rates of return on planting wood lots with an 18-year reproduc
tion period or planting citrus and maize with contour ditches to control water 
run-off. He concludes that the involvement in conservation and reforestation activ
ities should not be viewed as a necessary social cost but rather as a highly eco
nomic investment. 

The final paper in this section is on the Sierra Project in the Dominican 
Republic, which is the most extensive of the four projects. It not only deals 
with improving the area's basic resources but also provides formal and infor
mal training in better use of the existing resources, via housewife associations, 
and courses in elementary schools arid public health clinics. Santos, Project 
Director and author of the paper, describes the technical approach used in 
convincing farmers to convert from tilled and annual crops, s'ich as beans and 
cassava, to perennials like coffee, banana, and citrus. He also describes the 
project's organization, outstanding for the community's representation on its 
Directive Board, which includes leaders in the church, business and academic 
sectors as well as agricultural leaders. At the local level, 34 "development 
agents", who live in the villages, advise agricultural cooperatives onltechnical 
questions and credit management. 

Except for the one in Honduras, these development projects are both di
rected and funded by national governments. Therefore, unlike projects with 
external financial aid, they have greater potentiai for duplication if ultimately 
successful. All four projects seem to be making progress in achieving their ob
jectives, but as Santos points out in his paper, the rural people involved are not 
only living on marginal natural resources but are also politically marginal. 
This means that the same aspect of national involvement that gives these proj
ects their special strength is also the source of their vulnerability. Political 
changes can cause a withdrawal of funds so it is crucial that these programs de
velop an extremely broad political base; it is also important that they include, 
if possible, the entire watershed to stress the important interdependencies that 
exist between the highlands and their adjacent lowlands. 

SPECIFIC RESEARCH EXPERIENCES 

This part deals with several research projects conducted in the hill areas of 
tropical America. The themes presented cover genetic resources and technol
ogy (Blanco), annual crop productioa (Arias), perennial crops (Fournier), live
stock and pasture management (Cubillos and Salazar), and mixed farming 
with crops and animals (Cornick and Kirkby). 

In his paper Blanco discusses the genetic wealth of plants and animals in 
the high Andes and their rapid depletion. He points out that the ever increas
ing prices of food imports will force the importing nations to emphasize con
sumption of crops produced domestically. In the Andean countries this means 
increased collection and study of local tubers, such as quinoa, amaranthus, 
and tarwi. Like Brush in an earlier paper, Blanco refers to agronomic systems 
which have evolved around these crops and emphasizes the necessity to in
tegrate this knowledge with appropriate technological innovations. 

Arias, on the subject of multiple cropping, focuses his presentation on the 
humid zone in thc northern Andes, where lie estimates that mixed cropping sys
tems account for over half of the production of maize, beans, potatoes, peas, 
plantains and cassava. He develops the argument that the dominant cropping 
systems on the steep slopes are stable and nct very erosion-prone. 

At the farm level, Arias indicates that the dominant rotation includes an
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nual crops, animals, pasture, and perennial crops such asplantains, which provide in general good ground cover. 
coffee, citrus and 

Looking specifically atthe annual crop component, he notes that, in addition to increasing crop cover through mixed crcpping, the local farmer employs various forms of conservation practices: minimum weeding when the crop is just emerging and oftenplanting with residual moisture prior to the rains. These agronomic practicesall serve to ensure that the soil has a better and more permanent vegetative cover, especially at the start of the rainy season.In addition to providing annual crops, many of the humid hillside areasare important in the production of perennial plants.Fournicr in his paper examines cropping systems most commonly used inCentral America and argues that this kind of production is inecologically sound and employs most cases
intensive labor, which makes it particularlyapplicable in many densely populated hill areas. Among other things, he recommends a careful rmapping of hill areas for planirg bet ter land use and for settingip legislation to insure tie most ralional utilization of these important areas in

Central America.
 
The third component of most hillside farring systcms 
 is that of pasturesand animal husbandry. ('ubillos and Salazar in their paper document the argunien tht through the use of improved species or breeds and with fertilizationand good iia nagemni, past nrc land in the humid tropics can be quite produclive, even on a sireall scale. They emphasize the need for research aimed at reducing dependence on expensive inputs of inorganic iiitrogen through the useof improved management practices and the introduction of legumes inimproved pastures.

III more densely populated hill areas, aninial prodluction and crop production are more close!y inten wined as little land is set aside for pasture. Cornickand Kirkby discuss these inicractlons in their paper, which is based on their experience iii the h.ctuadorean highlands. An iriportani conclhsion of their studyis that, when rmaking recomnendations, 
only 

anirial production specialists mustnot consider tIhe farrer's croppirg paitern but also his methods ofraising anirnals. Apparently, between 20 and 50 percent of a farmer's incomeand almost all of' his cash earnings conic from his an imal enterprises. In addition, many of his decisions concerning his crops, such as variety selection andweeding, are made anticipating the needs of Iiis animals. 

1PIIO( 

The last section of the Proceedings emphasizes important themes in agricuItural research lhat are relevant to the hills and highlands of tropical America. As pointed out earlier, several papets focus on the need to investigate basically traditional farrinig strategies, indigcnous crops, mixed cropping systems,
and crop-animal interactions, in an 
effort to increase and maintain productivity in these technologies. Other papers emphasize research in relatively new landuse practices in mountainous areas which include the perennial plants 2nd improved pastures. All discuss the need for increased productivity accompanied by re
source conservation.
 

The papers in the first parr lay the groundwork for a comprehensivedescription of' tie hills and highlands in tropical America, which includes the
following aspects 
of the region's physical characteristics (Posner et at.), economic contribution (Valderrama, Posner and McPherson), farming systems 
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(Brush), historical background of social organization and land tenure systems 
(Warman), population distribution and rural migration and their effect on de
v'elopment (Preston and Cardona). An analysis is made of the farmer's 
complex strategies to generate income and how their very complexity reflects the 
need to develop new strategies and orientations in biological research (Ofioro, 
Hernandez el al., Fernandez-Baca, Budowski). The remaining pa
pers discuss current development projects (Fefia, Michaelson, Tobon, Santos) 
and research projects (Blanco, Arias, Fournier, Cubillos and Salazar, and 
Cornick and Kirkby) in the hill areas. The papers of a descriptive and concep
tual nature, as well as those concerning specific projects, all give the reader a 
general orientation on hill area development, which he can use to formulate 
specific recommendations on what needs to be done in those very imporant 
zones. 
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Concusiones y recomendaciones
 

I. 	 CONCLUSIONES 
El acelerado crecimiento demogrffico en ia mayoria de los paises de Am& 

rica Tropical, su rpida urbanizaci6n y el aumento en el precio de los combus
tibles, son algunos de los principales determinantes de los procesos de cambio 
que actualmente se experimentan en esta regi6n. Estos cambios, por su natura
leza, intensifican 'a presi6n sobre las zonas de ladera. En efecto, el crecimiento 
demogrfico promueve la expansi6n de la agricultura y la incorporaci6n de 
nuevas tierras, muchas de ellas de las denominadas marginales, como aquellas 
fuertemente inclinadas o de suelos pobres. La urbanizaci6n a su vez, y por las 
caracteristicas de los hibitos y necesidades de consumo de la poblaci6n en las 
ciudades, ha implicado una alta demanda a la producci6n de cultivos alimenti
cios bisicos, mientras las politicas de exportaci6n, que han propiciado en ge
neral la utilizaci6n de las zonas mis f&rtiles para cultivos comerciales, contri
buyen a desplazar la producci6n de alimentos hacia las zonas de ladera. Final
mente, el aumento constante de los precios del petr6leo ha encarecido excesi
vamente los combustibles necesarios para el conrumo dom~stico de la pobla
ci6n rural, lo que ha propiciado la tala de los bosques para la utilizaci6n de la 
lefia, afectando asi, ademfis, las fuentes de agua para la producci6n de energia 
hidroelkctrica. 

Los efectos de esos cambios en la agricultura y en la vida rural son mis 
notorios en los altiplanos densamente poblados de muchos paises y en las fron
teras montahiosas de las zonas de colonizaci6n. Y su importancia es mayor si se 
tiene en cuenta que las zonas escarpadas con fuertes pendientes en Ambrica 
Tropical, o sea el cincuenta por ciento de las regiones andina, centroamericana 
y del Caribe, abarcan aproximadamente tres millones de hectfireas, en ellas se 
cosecha entre el cuarenta al ochenta por ciento de los alimentos bhsicos de es
tos paises, y albergan aproximadamente entre treinta a cincuenta millones de 
campesinos. 

Por otra pane, ademts de su amplia superficie, las zonas de ladera poseen 
una enorme diversidad, tanto en sus coediciones ecol6gicas como en las estra
tegias utilizadas por sus habitantes para generar los ingresos que requieren pa
ra satisfacer sus necesidades. Entre esas estrategias se incluyen la explotaci6n 
de mzltiples pisos ecol6gicos y de complejos de cultivos asociados, el empleo 
diversificado y el trabajo de toda la farnilia, las migraciones hacia nuevas zo
nas y el trabajo asalariado urbano y rural. 

Sin embargo, a menudo la eficacia de estas estrategias se ha visto limitada 
por el reducido tamafio de la parcela campesina, la inequitativa distribuci6n de 
la tierra, ]a falta de participaci6n en los sistemas comerciales, y la existencia de 
medidas legales que promueven ]a desigualdad econ6mica v el uso destructivo 
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de ]a tierra. Es por esto y por la limitada disponibilidau de recursos bhsicos en 
estas zonas, quc gran nimero dc familias campesinas no disponen de otra alternativa diferente a 1ade sobrcexplotar el medio en que viven, deteriorandoasi, tanto para cilos mismos como para las generac'ones futuras, ,arios de los 
recursos naturales de la rcgi6n.


Teniendo en cuenta 
cl anilisis realizado por los participantes sobre losfactores mencionados, asi cono la informaci6n aportada en el Seminariosobre las experiencias en investigaci6n y en programas de producci6n y desarrollo regional en zonas de ladera, se concluy6 indicando que: 

1.1 Las zonas de ladera de Am&ica Tropical juegan un papel mhs importan
te en las economias nacionales de lo que hasra ahora se ha sefialado..2 Las zonas de ladera se caracterizan por problemas diversos con implica
clones econ6micas, sociales, ecol6gicas y politicas, diferentes a las deotras regiones en Am&rica Tropical. Por lo tanto, el diseho y aplicaci6nde las estrategias de desarrollo agricola y rural para estas zonas se debe
ajustar a las condiciones particulares que las identifican.1.3 	 Las zonas de ladera cuentan con un alto potencial para contribuir al desarrollo nacional a travs del incremento de la producci6n agropecuaria,
tanto de los sistemas tradicionales de cultivo como de los sistemas modernos; por la producci6n continuada de madera y sus derivado3 bajosistemas de manejo agroforestal estables y finalmente por otras actividades econ6micas como la generaci6n de energia hidroel&ctrica, ademhs dela eventual explotaci6n turistica de sus atractivos naturales.

1.4 Las zonas de ladera de Am&rica Tropical estfn habitadas en su mayoriapor campesinos minifundistas y albergan la mayor concentraci6n de lapoblaci6n ms pobre en cada uno de los paises. El objetivo principal decualquier programa de desarrollo en estas regiones debe ser la soluci6nde los problemas de estos secloies de la poblaci6n.1.5 A pesar de que las familias que habitan en las zonas rurales de ladera for
man parte de ecosistemas y de ambientes sociales y eco~ni-,icos muchomis amplios, aiin no completamente estudiados, el mejoramiento de suscondiciones de vida debe recibir la mhs alta prioridad, tomando en cuenta su acceso a los recursos productivos, especialmente la tierra, promoviendo ]a creaci6n de nuevas fuentes de empleo no agricolas y, en general, aplicando una visi6n multidisciplinaria que incluya los enfoques
biol6gico y social en 

1.6 	
]a soluci6n de los problemas.Finalmente, se considera necesario destacar el importante rol que juegan

en el desarrollo los campesinos pobres que utilizan estrategias complementarias para cultivar su parcela y mejorar sus ingresos. Ellos constituyen el recurso mhs importante para ]a soluci6n de los problemas en lospaises de America Tropical en relaci6n con la producci6n de alimentos y
el bienestar humano. 

2. RECOMENDACIONES 

Un 	problema clave en ]a organizaci6n de programas de investigaci6n enlas zonas de ladera es la necesidad de identificar la unidad apropiada de estudio. 	Dado que ]a cuenca, entendida como un conjunto complejo de factoresbiol6gicos y socioecon6micos, es una unidad en la que se consideran las interacciones entre los diferentes usos de la tierra, 6sta es apropiada como unidadde investigaci6n y planeamiento. Por otra parte, considerando que en la uni
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dad propuesta el proceso de decisi6n sobre el uso de la tierra se hace a diferen
tes niveles, es necesario identificar tanto aquellos de orden familiar como co
munifario, para luego dirigir la investigaci6n hacia quienes toman esas deci
siones: los agriculhores, las autoridades locales, y aquellos niveles externos co
mo los de planificaci6n y financianiento, de tal forma que posteriormente se 
puedan involucrar todos ellos en el proceso de desarrollo. 

Considerando adem'is quc las interacciones entre los fen6menos natura
les, los sislemas de culivo y los sistenas sociales son muy coniplejas y que en 
las zonas de ladera estas intcraccione!, han propiciado la evoluci6n de culturas 
campesinas aulflclonas, es necesario abordar el estudio de esas interacciones 
con un enfoque muItidisciplinario y multi-institucional, para entender las 
restricciones tanto de los agriculores como de los organismos oficiales vincu
lados al desarrollo para convertirse en efectivos "agentes de cambio". 

Con base en estas apreciacione:; generales sobre el enfoque que se conside
ra apropiado para orienlar las fuluras acciones del desarrollo, se formularon 
recomendaciones especificas en las itreas ce investigaci6n agropecuaria y so
cioecon6nica, politicas dc desarro!lo, educaci6n y sobre aspectos organizati
vos relacionados con ila pronioci6n del desarrollo en las zonas de ladera. 

2.1 Prioridades para la investigacio'n agropecuaria Flasta ahora la geneaci6n
de nueva fecnologia para la prodUcci6n agropecoaria ha sido orientada princi
palmente hacia las zona, con topografia menos accidentada y con mejores
condiciones agroclirnialficas; las zonas de ladera se han ignorado mayoren su 
parte. Sin embargo, esias (ilfi ma ilnen Uona serie de condiciones Clue las hacen 
diferentes en cuanto a sus requerimienfos lecnol6gicos para el desarrollo. Esto 
hace i nprescinditle bscar mayor cornprensi6n de los sistemas agropecuarios 
y econo6nicos ilC se han1 desarrollado en el ambiente de las zonas de ladera en 
Am&ica Tropical, cn donde las condiciones de suelo y clim1t no son tan favo
rables conio las que tradicionalinente se han utilizado como patrones para 
orientar la investigaci6n. 

Se considera adenl'ts (tile es necesario esludiar las relaciones entre zonas 
de ladera y ol ras regiones con-jo las itreas planas, leniendo en cuenfa qie tnas y 
otras mantienen condiciones die interdependencia en su desarrollo, ademaits de 
existir entre ellas situaciones die compefencia relativa en aspectos tales cono las 
inversiones de capital privado y est.!tal y las priorid-ides nacionales para ]a pro
ducci6n, dependicndo de las condiciones de los mercados tanto inte nos corno 
externos c, productos agropecoarios. 

Por tales razones se considera neccesario organizar tiln sistema para deter
minar m, apropiadamenle las prioridades del desarrollo en las zonas de lade
ra clue ome: en coenta las necesidades de los pCqueios produclores, sus va
riadas fuentes Ie ingresos y so relaci6n con otros productores en mercados re
gionales. 

Consecuenfenienle, la metodologia para Ia investigaci6n agropecuaria y
forestal deberi teller tn caricter integral y multidisciplinario que incluya los 
aspectos biol6gicos y socioecon6micos, Ia selecci6n de areas geogrificas
especificas de trabajo, la caracterizaci6n y evaluaci6n estctica y dinitmica de 
los sistemas de producci6n prevalecientes, asi como Ia identificaci6n de los 
problemas limilantes a los sistemas de producci6n. 

Teniendo en cuenca esle marco general y en consistencia con las conclu
siones obtenidas, se recomienda cspecificamente: 

a) Hacer on mayor esfuerzo para que la investigaci6n contribuya a la con
servaci6n y desarrollo de los cultivos y animales auc6ctonos en las zonas 
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de ladera de la regi6n;
b) Llevar a cabo un programa de investigaci6n sobre la r.roducci6n pecuaria

y su integraci6n a los sistemas mhs amplios de explotaci6n de la tierra,considerando que cl papel de los animales como fucnte de nutrientes humanos, de energia, de ingreso nionetario y de fertilizantes es altamente
significativo en aquellas zonas donde uia amplia proporci6n de la tierra 
no se puede destinar a los cultivos anniales.

c) Teniendo en cuenta que por Jo general los sistemas de clasificaci6n de
tierras que se utilizan en zonas planas y bajas no se pucden aplicar a las
pendientes sino de tu..a manera muy aproximada, Jo que a menudo
contribuye a crear una visi6n falsa del potencial de las laderas, y que almismo tiempo se debc conocer tanto la nianera en que los mismos agri
cultores clasifican sus suelos como los sistemas que emplean para controlar la erosi6n y para obtener tin rendimiento sostenido de sus cultivos, serecomienda investigar los factores cJue contribuyen a la crosi6n en las zonas de ladera, y la elaboraci6n de un sistema cartogrmfico y de clasifica
ci6n de suelos que sea adecuado para estas regiones, con el prop6sito de
incorporarlas a las nuevas estrategias de produccidn.

d) Se deberin investigar los mejores sistemas de riego y nmanejo de los suelos 
para propiciar el aprovechamiento racional del agua y para limitar ]a ero
si6n en zonas de alta pendiente.

e) Se deber'n estudiar alternativas en el Liso de la tierra especialnente en 
aquellas regiones donde los sistemas actiales ya no se pueden sostener, c su uso es destructivo desde tin punto de vista ecol6gico. Estos estudios sepodrian enfocar en el manejo de los pastos, en ]a agroforesteria y en los
cultivos que contribuyen a la preservaci6n del ambiente. 

2.2 Prioridades para la investigaciin socioeconimica. No solo el medio fisico
de las zonas de ladera es complejo, sino tambi~n los ambientes social y econ6
mico son muy diversificados. Para enfrentar esta situaci6n se formulan las si
guientes recomendaciones:
 

a) La investigaci6n social debe poner 
 nfasis en los factores que influyen en
la toma de decisiones sobre estrategias econ6micas nivel familiar. Ena 
esta clase de investigaci6n se debe tener en cuenta la importancia de losingresos familiares y las fuentes de donde provienen, asi como la manera 
en que son utilizados tanto para el gasto familiar como en los envios quese hacen a las personas que se enc-ientran en las ciudades y pertenecen al
niicleo familiar original, ademits de la cantidad de dinero que ingresa porparte de las personas que trabajan fuera de la familia y aportan
economia de ella. De igual fornia, se recomienda poner mucho nfasis 

a 
en
la 

los estudios que tienen que ver con las estrategias de decisi6n y composi
ci6n del ingreso a nivel dc cada nficleo familiar.

b) Se debe dar mis atenci6n a las interrelaciones entre los requerimientos de
la producci6n agricola y las actividades del mercado de trabajo, teniendo 
en cuenta que los salarios son una importante y creciente fuente de ingresos para los pecquefios agricultores. Adicionalmente la distribuci6n deltrabajo familiar, especial nente la divisi6n por sexo, es tin elemento clave 
que se debe tener en cuenta en cl momento de disefiar las estrategias dedesarrollo que consideren la participaci6n de la fanilia.

c) Asi mismo, teniendo cn ctieiita la importancia de las migraciones y la for
ma como estas se desarrollan en las zonas de ladera, se deben examinar 
los movimientos de la poblaci6n y el efecto que stos tienen sobre el uso 
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de la tierra, la distribuci6n de ingresos, el empleo y la organizaci6n social 
y econ6mica de las comunidades rurales en estas regiones. 

d) Considerando la importancia de las fuerzas hist6ricas y socioecon6micas 
que han conformado los actuales sistemnas de explotaci6n agricola en las 
zonas de ladera, y que en ciertas circunstancias han limitado su capaci
dad para Ilegar a un equilibrio sostenible, se recornienda rernediar la es
casez 6e conocirniento especifico sobre estos factores, con el prop6sito de 
contribuir a una mejor conprensi6n de las condiciones actuales y la ma
nera como stas pueden ser utilizadas en el disefio de las etrategias de de
sarrollo para estas regiones. 

e) Reconociendo ]a estrecha relaci6n que existe entre los factores fisico
biol6gicos del amnbiente con la organizaci6n social de las comunidades 
rurales, se recomienda examinar inis en detalle la relaci6n entre las con
diciones ecol6gicas y la forma como &stasafectan la organi7ii6n social. 
Para esto se requiere una investigaci6n detallada sobre la fori :a como han 
evolucionado los actuales sistemas de tenencia de ]a tierra, asi como una 
evaluaci6n real del papel que desempehan las organizaciones comunitarias 
en el desarrollo rural. 

2.3 Prioridades para la investigaci6n sobre politicas de desarrollo. Durante 
muchos afios los paises de Am&rica Tropical han disefiado y aplicado diversas 
estrategias y medidas para controlar la erosi6n y para llevar a cabo programas 
de desarrollo agricola en las ireas rurales. Se considera que ha Ilegado el mo
mento de comparar y analizar estas distintas experiencias con el prop6sito de 
establecer las pautas de acci6n mis apropiadas para el futuro de estas regiones. 

a) Se considera por lo tanto necesario revisar las politicas asi como los re
sultados que se han obtenido en los programas de colonizaci6n efec
tuados en diversas zonas en los paises de la regi6n. Este ejercicio, que de
ber. estar a cargo de un equipo multidisciplinario formado por ec6logos, 
agr6nomos y cientificos sociales, deberA analizar la productividad de 
esos proyectos asi como su viabilidad y su &xitocomo fuente de ingresos 
estables para las comunidades rurales de esas rcgiones. 

b) Teniendo en cuenta que cerca del treinta y tres por ciento de las zonas de 
ladera en Am&rica Tropical comprende :egiones con pendientes fuertes y 
Iluvias copiosas durante una buena parte de cada afo, se considera im
portante que cada pais estudie en detalle sus propias cuencas con el pro
p6sito de fijar las prioridades que corresponden para el uso de estas im
portantes Areas. Para lograr este objetivo se recoinienda evaluar los dis
tintos m&todos que se han utilizado para realizar esos estudios, asi como 
las pr~cticas que se Ian seguido para el manejo del suelo con el prop6sito 
de obtener el mximo beneficio de los recursos existentes. 

c) En muchas partes de America Tropical predominan los suclos pobres o 
inadecuados para la producci6n de cultivos anuales. Frecuentemente es
tas regiones han experimentado una dramtica expansi6n de las Areas 
con pasto a expensas de los bosques nativos. Se recomienda por tanto in
vestigar las razones que han sustentado las politicas oficiales que tienden 
a propiciar la expansi6n en vez de estimular la producci6n intensiva de la 
ganaderia. De igual manera se recomienda plantear la posibilidad de bus
car un nuevo equilibrio entre estas dos formas de explotar la tierra, en re
laci6n con la producci6n ganadera. 

d) Solamente a travbs de un csfuerzo coniin es posible lograr la conserva
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ci6n del suelo en aquellas regiones intensamente cxplotadas por un n6imero elevado de pequefos agricultores. Con el proposito de propiciar este tipo de acciones comunitarias de conservaci6n del suelo, se sugiere realizar un examen comparativo de los diversos mecanisnmos que se empleanactualmente en Am&rica Tropical para lograr la participaci6n de las comt,nidades locales en a aplicacion de las prIcticas rccomncndadas.e) El diseno de las estrategias econ6micas de desarrollo no siempre ha considerado todos los diversos factorcS quc intervienen cn el comportamiento de la cconomia rural. Por tal raz6n se considera imprescindible estudiar de manera integral el efecro de los distintos necanismos economicos que inter'ienen en ]a economia familiar de los nicleos rurales, considerando factores tales COllto el sa lario minimo, los precios de garantia, lossubsidios , las polilticas crfdit icias quc son formuladas por parte de losorganismos oficiales con el prop6sito de afeclar la producci6n de alinien
t% . - los peq ucfios campesinos en las zonas tic ldcra. 

2.4 Educacii Considerando ( ie el sisiema educativo formal no prepara lo suficientenlnte a los investigadorcs para enfrentarse a los problemas que encuentran postericrmii te ai su trabaj, en el canpo, se recomienda reorient-Arlos procesos c(lIcativos hacia la concientizaci6n taltO dcl agricultor coino delos profcsionalcs,, agr('moloOs v otros especialistas, sobre li importancia y elpotCencial de las Zonas de ladera, sus caracteristicas, liinitaciones y perspectivas. Esto pcrmitiri que el profesional que trahaje en cl futuro con los progranlas de desarrollo en estas regiones tenga ilna nejor coinprensi6n Lie los factores que a fectan las condiciones dce los productores ei relaci6n con sus recursos.
Por lo tanto sc propone que: 

a) Las Universidades V Fsc.tlas Tdcnicas hagan un esfuerzo especial paraincorporar dentro de sus prograras de ensefianza una serie de actividades quC involncren i una mayor relaci6n entre el t~cnico v el agricultor, tales corno visilas al Campo, proveclos especificos en Cstudios de Areas definicias con los productores, investigaci6n sobre las cxplotaciones campesinas, y ot ras medidas luc permit:in que el estudiantc adq,,iera una mejorcornprensi6n de los difercules aspectos del anibiente en el cual va a trabajar ' CIUe anLuentC si relacion en el trabajo conjunto con los productores 
a nivel del campo.b) De acuerdo con lo anterior, serlt necesario se establezcan condiciones quepermilan Llue los futuros investigadores, extensionistas y agricultores,puedan probar las diversas alternativas tecnol6gicas que se proponen porparte dc los cenlros de investigaci6n, bajo condiciones similaresaquellas en las cue posteriorineite se recomendarA 

a 
su aplicaci6n.c) Asi mismo se recomienda que en las escuclas a nivel normal al igual queen los cursos a nivel tanto graduado cono posgraduado universitario, seincluyen cursos clementales le ecologia como parte de los sistemas regulares de ensefianza, para incorporar estos principios hitsicos de la conservaci6n y el cuidado del ambiente en el desarrollo profesional fuluro. 

2.5 Formacibn de la secrelaria lItinoamericana para el desarrollo de la agricullura en zonas de ladera. A menudo se ha ignorado el importante papel que lescorresponde a las zonas de ladera en la producci6n y abastecimiento de alimentos bhsicos. Esto sucede tanto a nivel de los organismos nacionales como de las 
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instituciones internacionales, fundamentalmente porque las regiones de ladera 
se encuentran alejadas de los centros de poder y a ellas se les ha asignado una 
muy limitada capacidad para influir en las politicas sobre desarrollo agrope
cuario y sobre inci 2mento de la producci6n. 

Para cambiar esta situaci6n sobre las relaciones entre los niveles de 
influencia y la formldaci6n de la politica, asi como sobre la definici6n de las 
futuras estrategias de desarrollo para estas regiones, se considera necesario 
contar con un organismo que reuna no solamente los intereses de diversas ins
tituciones nacionales e internacionales, sino los aportes de especialistas en 
ciencias sociales y biol6gicas, interesados en mejorar las condiciones de vida y
las caracteristicas de los sistemas de producci6n agricola, pecuaria y forestal en 
las zonas de ladera de Am&ica Tropical. 

2.5.1. Objetivos. El organismo que se propone crear deberA tener como 
objetivos los siguientes: 

a) 	Promover y apoyar ]a investigaci6n, los programas educativos y los pro
yectos de desarrollo que se formulen para estas regiones;

b) 	Estimular la iniciaci6n de nuevos proyectos de investigaci6n que aporten 
datos e informaci6n para los planificadores, administradoes y ejecuto
res de programas de desarrollo, asi como para aquellos otros especialis
tas que trabajan en funci6n y beneficio de las regiones de ladera en Am& 
rica Tropical.

c) Promover y estimular el intercambio de ideas e informaci6n entre los es
pecialistas tbcnicos y demAs personas relacionadas con los programas de 
desarrollo en las zonas de ladera, utilizando los diversos medios de co
municaci6n de nivel masivo, grupales, y otros que se consideren apro
piados.

d) Estudiar a nivel regional los diversos patrones de uso de la tierra, con el 
prop6sito de preparar recomendp.ciones sobre planificaci6n a largo pla
zo. 

e) 	Elaborar un inventario de los sistemas de producci6n agropecuaria y fo
restal que sean viables y productivos en las zonas de ladera, y que permi
tan mejorar el bienestar econ6mico y social en estas regiones. 

2.5.2.Organizacibn y promoci6n. Para lograr estos objetivos, la institu
ci6n que se propone deberA desarrollar una red de intercambio con investiga
dores, planificadores, especialistas en desarrollo y en el planeamiento y ejecu
ci6n de proyectos regionales en las zonas de ladera en Am&rica Tropical. 

El primer paso para organizar esa red debe ser la creaci6n e instalaci6n de 
secretarias y sedes regionales en las diferentes Areas de America Tropical. Esto 
permitirA iniciar un trabajo de identificali6n de los factores que contribuyen 
en el desarrollo econ6mico y en el mejoramiento de los niveles de vida de la 
poblaci6n, de tal manera que se pueda conocer el potencial especifico en las di
ferentes regiones y la forma como se puede ayudar en el disefto de 
metodolog-as de desarrollo para trabajar en favor de estas Areas. 

Por lo tanto el propuesto "Secretariado Latinoamericano para el De
sarrollo de las Zonas de Ladera" deberA incluir cuatro grupos regionales y dos 
corresponsalias, de la siguiente manera: una regional formada por Mexico y 
los paises de ]a regi6n del Caribe; una segunda formada por los paises de 
Centroam~rica; una tercera regional formada por Venezuela, Colombia y 

43 



Ecuador, y finalmente una cuarta formada por Bolivia y Per6i. 
Estas unidades regionales pueden iniciar las relaciones con las organiza

ciones locales interesadas en ia agricultura de ladera adem~s de establecer rela
ciones con dos corresponsalias afiliadas que se establezcan, una en Norteam&
rica y otra en Europa, para incluir las numerosas organizaciones individuales y
corpzrativas en estas regiones interesadas en el desarrollo de las zonas de lade
ra de Amr&ica Tropical.

Para iniciar las acciones correspondientes que permitan concretar las re
comendaciones sobre ]a creaci6n y organizaci6n del Secretariado, se acord6 
nombrar de entre los asistentes al Seminario los representantes provisionales
de los grupos regionales y las corresponsalias, asi como un Secretario ad-hoc, 
para iniciar el establecimiento de ]a red de intercambio, presentar y promover 
en los paises de la regi6n los objetivos del Secretariado, definir las pautas ini
ciales de organizaci6n administrativa y comenzar las gestiones para la consecu
ci6n de financiamiento, tanto al nivel de las instituciones nacionales como de 
los organismos internacionales. 
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Conclusions and Recommendations 

1. CONCLUSIONS 
The countries of tropical America are going through a period of accelerat

ed changes caused by an ever-increasing population, rapid urbanization, and 
rising costs of fossil fuel. These changes are putting pressure on the hill and 
highland areas. Population growth is promoting the expansion of agriculture 
onto marginal lands that have steeper slopes and poorer soils. At the same 
time, urbanization has increased the demand for production of basic food 
crops to satisfy the city people's food needs and habits, while lucrative returns 
have encouraged the use of the best flatlands for export crop production. These 
two factors are pushing the production of staple foods to the hillsides. Fi
nally, the rocketing price of oil for rural domestic use necessitates the felling of 
forest trees for firewood, which in turn jeopardizes water resources for the 
production of hydroelectric power. 

The effects of these changes on agriculture and on the rural way of life 
are noted more in the densely populated highlands of each country and along 
the hilly frontiers of the colonization zones. And they are more striking when 
one considers that the steeply sloping areas of tropical America cover nearly 
three million hectares or 50 percent of the Andean, Central American and Car
ibbean area. They provide from 40 to 80 percent of the staple foods in each 
country and a home for approximately thirty to fifty million people. 

Furthermore, the magnitude of the hill and highland zones is accompa
nied by enormous diversity in both ecological conditions and in the hill 
people's strategies to generate income to satisfy their needs. These strategies 
include the use of multiple ecological strata ("pisos verticales"); associated 
cropping systems; diversified employment and family labor; migration to new 
farming areas; and salaried jobs, both urban and rural. 

However, the efficiency of these strategies is often below par due to fac
tors such as reduced size of land holdings, unequal distribution of lands, the 
farmer's non-participation in commerce, and inappropriate government regu
lations, which often promote economic inequality and destructive use of the 
land. Due to these restrictions and to limited availability of basic resources, 
numerous hillside families have no alternative but to overexploit their envi
ronment, destroying various natural resources for present and future genera
tions. 

Six main conclusions were drawn from the analysis of the above
mentioned factors and from information presented in the seminar on research 
experiences, production programs and regional development of the hillside zones. 

1.1 	 The hillside zones of tropical America are more important to the 
countries' economy than has been previously realized. 

45 



1.2 The hillside zones are characterized by a wide range of complex problemswith economic, social, ecological and political implications that differfrom those encountered in other tropical American regions. Therefore,the design and management of agricultural and rural development strategies must be adapted to the area's specific conditions.1.3 The hillside zones have a high potential for contributing to nationaldevelopment through increased production of crops and animals using traditional and modern farming systems; continued production of wood andwood products under stable agro-forestry management systems; andother economic activities such as generation of hydroelectric power and
the eventual promotion of tourism.1.4 The hillside zones of tropical America are mostly settled by snmall farm owners and contain the highest concentration of the poorest populationin each country of the region. Solving the problems of these sectorsshould have the main attention of any development program.1.5 The hillside zones form part of ecological and socio-economic environments that extend far beyond regional limits. However, the well-being ofthe people who live in these areas should be given top priority. Anyprogram to improve their living standards should consider their access toproductive resources, especially land, and should seek to develop nonagricultural jobs in response to high population densities. In general, amultidisciplinary approach focused on biological and social aspects is

needed to achieve these goals.1.6 Finally, the small farmers using complementary food production andincome-generating strategies on their hill and highland farms should beconsidered for their role in agricultural development. They are the mostin:,,ortant resources for solving major problems of food production andhuman welfare that face each country in tropical America. 

2. RECOMMENDATIONS 

A key problem in establishing research programs in hill areas is the needto identify the basic unit for study. The watershed, recognized as a complex setof biological and socio-economic factors, is a unit concernin the interaction of different land-use patterns and is therefore considered anappropriate unit for research and planning. In the proposed unit, decisionspertaining to land use are made at different levels; these, both the family leveland the community level, must be identified so that research can be directed atthe decision-makers: the farmers, local officials, and outside planning and fi
nance agencies.


In addition, the interactions between natural phenomena, farming systems and social systems are very complex and in the hill areas have brought
about an evolution of indigenous farming cultures. 
 When considering these interactions, a multidisciplinary and multi-institutional approach is
necessary in order to understand restrictions facing both hillside farmers and
government development agencies, who at a later date will become "change

agents" for the development process.Based on this general evaluation of the approach to future developmentplanning, the following specific recommendations were made in the aieas ofagricultural and socio-economic research, Ccvelopment policy, education andthe organizational aspects related to the promotion of hill zone development. 
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2.1 Priorities for agricultural research. To date, the generation of agricultural
technology has been intended for use in zones with a smoother topography and 
better agro-climatic conditions. Most of the hillside zones have been over
looked. These have a series of conditions that set them apart in regard to techno
logical requirements for their development. It is imperative to understand 
agro-economic systems that have evolved in the hillside environment of tropi
cal America where soil conditions are not as favorable as patterns traditionally
used for rcerarch orientation. 

It is also necessary to study the relationship between hillside zones and
other flatter areas, keeping in mind that a few regions here and there maintain 
certain independency. At the same time, situations of relative competition
exist among them, such as private and state capital investments and national 
prioities in regard to production that depend on internal and external market
ing conditions for agricultural products.

For these reasons, it is necessary to organize a system to determine priori
ties for hill zone development, taking in account the small farmer's needs var
ious income sources and relationship with other producers in regional markets. 
kets. 

Consequently, methodologies for agro-forestry research should be in
tegral and mtltidisciplinary and include biolngical and socio-economic as
pects, selection of specific geographical work areas, static and dynamic char
a,gterization and evaluation of prevalent production systems as well as identi
fication of their limiting problems. 

Keeping within this general framework and in accord with the former 
conclusions, the following recommendations are to: 

a. Stress that research contribute more to the conservation and develop
ment of indigenous crops at animals in the hill zones. 

b. Conduct a research program on small farm livestock production and its 
integration in more extensive land-use systems. The role of animals as 
sources of human nutrition, energy, fertilizer and cash income is highly
significant in areas where a large portion of' the land cannot be used for 
annual crops. 

c. 	Examine the causes of soil erosion in the hill areas and set up adequate
soil classification and mapping systems. Generally these systems are de
veloped for flatland agriculture and cannot be applied on the steeper slopes;
this creates a false impression of the hillside zones potential. It is
important to know how the farmers classify thcii soils and what systems
they use to control erosion and obtain sustainable crop yields.

d. Investigate predominant irrigation and soil management systems in order 
to promote rational water use and limit crosion in the steep hillside 
zones. 

e. Study alternative land-use systems where existing systems arc no longer
adequate or their use is destructive ecologically. This study should be fo
cused on pasture managenent, agro-forestry, and on those crops that 
help to preserve the environment. 

2.2 Priorities for socio-economic research. In addition to their physical diver
sity, the hillside zones have a variable socio-economic environment. Recom
mendations for dealing with this situation are listed below. 

a. Social research should emphasize the factors that play a role in family
decision-making when economic strategies are concerned. This type of re
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search should consider the importance of family income and its sources as well as its utilization for household expenses and for f. ,ancial aid to family mem
bers living away from home. Also amountthe of money added to the family income by members working ouside the home must be 
taken into account. 

b. Since wage labor is an increasingly important source of income for the small
farmer, most attention must be given to the interrelationship between agricultural production requirements and labor market activities. Inaddition, the distribution of family labor, especially in regaid to sex, is a keyelement to consider when designing development strategies that include fam
ily participation. 

c. Migration is an important phenomenon in the hill A carefulareas. exam
ination should be made of these population movements and how they af
fect income distributioi, employment, and the socio-economic organization
of rural conmtmnities in these regions.

d. Significant historical and socio-economic forces have been causal factors inthe origin of today's hillside farming systems' and under certain circumstan
ces have been limiting factors in the systems's achievement of a well-balancedstate. It is recommended that these factors be studied more closely in order 
to provide a better understanding of the present conditions and how they
can be used in designing development strategies for these areas. e. In view of the close relationship between the physical-biological factors in
the environment and the social organization of rural communities, it is nec
essary to examine in detail the relationship between ecological conditionsand social organization. What is needed is an historical account of the evolution of the present land system plus a true evaluation of the role of commu
nity organizations in rural development. 

2.3 Priorities for research on development policies. For many years the countries
of tropical America have designed and applied different strategies and measures
for controlling erosion and establishing agricultural development programs in therural areas. Studies which compare and analyze these experiences are needed in order to define the most appropriate guidelines for future development in these are
as. Specific recommendations follow here. 

a. A review should be made of the policies and results of colonization 
programs carried out in different zones of the coum ries in the region. Thiswould be thc responsibility of an interdisciplinary team of ecologists, agron
omists, sociologists and political scientists, who would analyze theprogram's productivity, sustainability and success as a source of income for 
rural communities. 

b. Nearly one-third of the hills and highlands of tropical America are areas of 
steep slopes and intense rainfall during a major part of the year. There
fore national committees should study watershed management procedures in each country with the purpose of establishing priorities in regard
to the use of these important areas. To achieve this objective, it would beuseful to assess the various methods which have been used in soil man
agement to obtain maximum benefit from existing resources. c. Poor or inadequate soils for the production of annual crops predominate
in many parts of tropical America. Frequently much of the area's nativeforest has been converted to pasture lands. The reasons why existing goveinment regulations promote pasture expansion instead of intensive live
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stock production should be investigated, as well as the need for a new 
equilibrium between pasture land and forest land, in relation to live
stock production. 

d. On steep slopes farmed intensively by numerous small farmers soil con
servation is a joint effort. Therefore a com.-arative sudy should be made 
of the various meciamsns presently nsed in tropical America to involve 
the local community in the application of recommended practices. 

e. The design cf economic development strategies has not always consid
ered all the factors which intervene in the performance of the rural econ
omy. Therefore it is necessary to make an integral study of the effect of 
different economic mechanisms that occur in the domestic economics or 
rural nuclei. This study should examine the effect of economic measures 
such as minimum wages, guaranteed prices, subsidies and official credit 
policies formulated with the purpose of affecting food production 
among small hill farmers. 

2.4. Education. Today's formal education system does not sufficiently prepare 
researchers to confront the problems that they will encounter in their field 
work. A reorientation of the educational process is required to make farmers, 
agricultural technicians and other specialists more aware of the importance 
and potential of hillside zones, their characteristics, limitations and perspec
tives. This will provide the professional working in development programs of 
these regions a better understanding of the factors affecting the farmer in rela
tion to his resources. With this in mind, it issuggested that: 

a. Universities and technical schools make special efforts to incorporate in 
their teaching programs activities which involve a major relationship be
tween technician and farmer. Such activities include: site visits, on-farm 
trials, study projects on farme r exploitation, and other methods in the 
curricula which help students understand the complexities of the hillside 
farming community. 

b. To accomplish this, it is necessary to establish conditions similar to field 
conditions that will permit future researchers, extensionists and farmers 
to test different technological alternatives proposed by research centers. 

c. Ecology should be taught at the normal school level, the same as at grad
uate and undergraduate levels, as part of the regular curriculum in order to in
corporate the basic principles of environmental conservation and maintenance 
in the development of the future professional. 

2.5 Formation of a Lalin American Hillside Agriculture Association. Often 
the importance of steep hillside areas as sources of basic food production has 
been ignored. So far, the people ir,these areas have been neglected by both na
tional and international agencies because they lack political power and because 
the areas they inhabit have been credited with a low potential for increased 
agricultural production and a minor influence in agricultural development. 

It is necessary to change this situation regarding the connection be
tween levels of influence and formulation of government policies, and regard
ing the definition of future strategies for hillside regions. For this, an organi
zation is required that will combine national and international interests and the 
contribution. of biological and social scientists concerned with the improve
ment of the farmer's living conditions and the characteristics of the agricultur
al, animal and forestry production systems it,hill areas of tropical America. 
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2.5.1 t jectives. The proposed organization has as its objectives:a. To promote :Ind support ongoing research, educational programs and 
development projects in the hill areas.b. To initiate new research projects in these areas that will provide informa
lion useful to planners, administrators, development program managersand agricultural specialists who work for and benefit the hill regions in 
tropical America. 

C. 'o prolole inter'hange of ideas and informat ion anmong researchers andother persons related to devce'ipnient programls in hillside zones, ttlrough
fornuins, newslctters and publicalions.

d. To study at the regional level land-use patterns with the purpose of pre
paring long-range planning recommendations.e. To make an inventory of existing agricculiural and forestry systems in thehill areas that are productive and sustainable and that contribute to theimprovemcit of the hill farmer's social and economic well-being. 

2.5.2 Organization and promolion. 1o achieve ihese goals, the proposedinstit ution should dCvelop a ret work of researchers, planrers, fundinug andproject-oriented organi/ations that have interest inr hillside development in 
tropical America.
 

The first step in organizing file ne
.twork must be formnaion and establishnieit of secretariat and regional leadquarl-rs in] different areas of tropicalAmerica. Th is would allow the initiation of t'ie ideniification of factors whichcontribute to the ecoronic dcvelopnielrt and to lie irliprovernent of tile poputatiorn's li'ing slafdalrds. III this v,ly it is possible to recori/e tie specific polential of the different regions and iw cmtrihlrliol of thI,, potential in design
ing melhodologics favorable to the,0areas. The propOsCd Secretarial of HIillsideAgriculture would include four rCeLional grorpirIgs Ornd two alTiliates. The regions would be: Nlexico and the ('a ribbeari; ('cnral Arieriua; Vcneuela,Colornbia, [-cuador; and Biolivia and Per'f. These rcegional unils ould initiate relations with local organizations interested in hill agricnlUrre. In addition, the\,would establish relalions with two affiliates organized in North America anIEurope in order to incltrde the Iumlerours inidividual and incorporated organi

zations of those regions that are concerned with the development of hillside
 
zones in tropical America.


Inrorder to lake action on these reconmendations for tile creation and organizatio ,: ;hc Secretariat, the ,erniinar participants named provisional

representatives for each regional grouping and affiliates as well as an interim secretary, who were chosen from the same seminar members.


The interim secretary will take the first steps in establishing a network ofinterested organizations and in presenting and promoting the objectives of the Secretariat
in the countries of the region.

The job of this interim secretary will be to define the administrative organization of tie Association and pursue tle possibilities of financing at national
and international levels. 
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Tenencia y uso del suelo:
 
una visi6n hist6rica
 

A rturo Warman* 

En es Ie ensayo sC des Idca la Ili slori:i iei aprovecihanient hII ima no del terri orio 
en Anrrica inlrrtrpi(1p l, corso una condition qu e Sc conbina coil 0tras de especial 
inporta ociai, coio el iis) del sielo Ysu renencia, para cxplicar la actividad producti
va de la regi(n Nyiny eslpecialn cnc la actividad agricola. Partiend L,de uia dcscrip
cibn geinerill de i.s ancccdcnics hiistricos del uso de la tierra, desde principios del 
siglo XIN, c examinai lSi'araceriias culliralis y %ocioeconlimicasqie impulsa
ror llas diferenlcs f,.r I'i s de' Io del sueli ,1 la agriciiliira prehistirit.'a, enI especial 
las rclacionadas con h pele.i-n,.cia por hi ocipaci6n de las lollaas CoIO arieas 
agricolas. Se desliacai os siroa nsivos basados eni el conlrol Clliliirario del 
aria y el cl iiaiicjo de Ia pendiente, enirelaciem coil laIexiension di hi superficie, li 
in fraestruclr a y las caracicri'-,ricas de la Iuler/a ieirabajc , poca preliist6ritdsde la 
ca Iasta las de la conqlisia y a Cololia, stcfiailldosi el coiljIiiio ie relacioies Silli
hi6ticas, conrplenielarias y cllipdlitirvas elll s SiSIili ilidigeldaS y europeos. 
Se sefialaique il[ colhiriarse las Ilendelcias colliradicloriis enl iil ctiijunlo global, la 
agricultura colonial, coil excepci6n ie las planaciones "empiesariales" v de los sis
lemas ilensivos indios cluc pcrsisli 11n,puede caracleri/arse cOillO extesiva. Esta 
condici6n, lia gran prtpiedad, el lirilidio paricular o cclesiisico, ]is condiciones 
del niercado tic ricrrs, liadCIIaiinda mercanil y la circulaci6n di l capital, se auinan 
col li indeperidencia polilica de los grpos "progresislas" y liberales ibheroamerica
no,., para liegair a hi relornia agrara mii'is radi,.a[ nl ]iigran coirdillera Lios resultados 
de esas rcfornas Se eaiiiiai iesdc cinco perspccli\'as piincipalis: I) la canridad de 
lierra afeclada pa a redisiriblici6n, 2) lia inadecuiaci n iiei infoque cuanilalivo en 
relaci6n coil la i prodclisidad v ]i relaci6ni difiereinciada del uso ie la Iierra en tn 
iillO piso eol6gico, 3) Ia tliilli,.eraciin para l caipesino y Ia produccion0rhjo 
de los ctjii i os hlsicos de li dicla poIpiilar. .1)1l;s aiIcrniat isa (etiransfoririaci611 de Ila 
fuer/a de irahajo ecwedeille en rccirs~os o capilal para el ilirlro, 5) las ilodalidades 
de enirga de la lierra en relaCi(n oil la lorlna coiil|i favorecei I (Itic l.is corllilni
dades rcalicei (.Iconlrol, li adiiiiniiraci6r y li planeacioi tci uso (el erri(lorio. Se 
coIciCve iNdiLiCa iidO qicn CII hi ciitiiira Cilillpeiiia, ciricundida COlMo llla loralidad, se 
genera cl movincnlo rcora iii/ador de la iieva iconilinidad agraria de ill1itiples 
forias que lieiien i posihilidcid di reconquislar las laderas ilediante los sisteinas in
reisivos. 

Forzando uia abstracci6n , el lerritorio de Am&rica intertropical estA cru
sado de none a sur por tin gran macizo montafioso ininterrunipido. Este fen6
meno dominante articula y organiza, como una colunina vertebral, al conjun
to territorial en sU totalidad. Su influencia no s6lo es determinante sobre el 
vasto territorio que comprende sus ireas aledafias, sino que se extiende sobre 
las distai.tes planicies del macizo contipntal de Am&rica del Sur, conforman
do su estructura fluvial y determinando SU regimnen de Iluvias. 

La gran cordillera de Am&rica intertropical es una de las influencias m s 
poderosas en la actividad productiva de la regi6n y muy especialmente en la ac-

Docter en .,Iniroliloiia,Coor(linador (/e Proraas ,lcadiMmicos, Centro (It, invesfiga
c'iowi(e iY in A ntropllogia,Social, CI-*S1l, Mxico.Eviudim Sufwriores A 
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tividad agricola. Afin asi, esta influencia no debe entenderse como una deter
minante fatal. La historia del aprovechamiento humano del territorio la ubica 
como una condici6n que se combina con otras de enorme importancia como eltUso del suelo y su tenencia, fen6menos que se pretenden destacar en este ensa
yo. 

LOS PRIMEROS PASOS 

Cuando menos hasta principios del siglo XIX, si no que hasta principios
del presente siglo, la mayoria de la poblaci6n de America intertropical se loca
liz6 en ]a gran cordillera. Pero incluso esta proporci6n es engafiosa si tomamos 
en cuenta las pruebas directas, como las proporcionadas por la Ilamada es
cuela de Berkeley, y las evidencias indirectas respecto a ]a poblaci6n y su distri
buci6n en la poca anterior a la conquista ib&rica. Parece claro que en nfimeros
absolutos, la poblaci6n indigena en el siglo XVI superaba las cifras de pobla
cion anteriores a 1950 y la proprcion de ella que se asentaba en la gran cor
dillera era todavia ms alta. La cordillera fue el habitat de las grandes civiliza
ciones precolombinas: las mesoamericanas y andina, que alcanzaron elevados
niveles demogrhficos y de complejidad.

Es todavia dificil dar respue.,ta definitiva al porqu& la preferencia de lascivilizaciones antiguas de Am&rica por el territcrio montafioso. Afm asi, algu
nas de ellas parecen claramente delineadas aunque no se pueda establecer con
pleno rigor su secuencia y su interrelaci6n. Las tierras planas aledaflas a las
cordilleras resienten de un regimen de Iluvias irregular y con frecuencia defi
ciente para la prActica de la agricultura, debido precisamente a las sombras
pluviales provocadas por las montaflas, que a veces se extienden por largas dis
tancias caracterizadas por ]a aridez. 

En las montafias de la zona tropical se presenta, ademAs de la precipita
ci6n abundante y regular, otra ventaja en la diversidad climAtica, variante de
la altitud, que propicia una diversificaci6n en los calendarios y en los cultivos
agricolas en distancias cortas pero con sensiblcs diferencias en la altitud. La estacionalidad, que en otras partes se presenta en funci6n de la latitud, en las
montafias de la zona intertropical se presenta en pisos sucesivos y con variantes
propias, lo que hace posible que un mismo grupo de agricultores cultive en mhs
de uno. El gran repertorio de plantas domesticadas y cultivadas en la &poca
prehispAnica en Amhrica, adaptadas a las variaciones climAticas que se presen
tan en la gran cordillera, prueban la gran importancia de la diversidad como 
norma para el uso del suelo en la agricultura prehispAnica.

La desaparici6n de los grandes mamiferos susceptibles a la domesticaci6n 
y uso como animales de tiro en el territorio de Amr&ica Tropical, antes del
"descubrimiento" de la agricultura, tambiizn contribuye a explicar la preferen
cia por la ocupaci6n de las montaflas como Areas agricolas. La manipulaci6n

masiva y recurrente del suelo, necesaria para realizar la roturaci6n, es imposible

o contraproducente cuando s6lo se cuenta con la energia humana para la adop
ci6n de los sistemas extensivos, ventajosos en las grandes Ilanuras. La carencia

de fuerza animal de tracci6n propici6 ]a adopci6n de sistemas intensivos de

cultivo o de la manipulaci6n de la capa vegetal, en los sistemas de tumba, roza 
y quema con barbecho largo, en lugar de ]a manipulaci6n del suelo, en los sis
temas extensivos de las grandes Ilanuras. Aunque sabemos que los sisternas ex
tensivos de roza se usaron en las Areas planas o en las pendientes de la gran cor
dillera en la 6poca prehispAnica, &stos por si mismos insuficientes paraeran 
sustentar la carga demogrAfica y los diversos requerimientos de las grandes ci
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vilizaciones con centros urbanos de importancia. Ademfs, a mayor altitud me
nor productividad de los sistemas extensivos de roza, como consecuencia de la 
gradual disminuci6n de la biomasa; mientras que por el contrario, las altitudes 
superiores a los 1.500 metros presentan en Amr&ica Tropical las mejores con
diciones para la concentraci6n demogrifica. Parece clara la evidencia que su
giere que la evoluci6n de las grandes civilizaciones urbanas estuvo ligada al de
sarrollo de sisternas agricolas intensivos en la cordillera. 

PRODUCCION AGRICOLA Y US() DEL SUELO 

Para establecer los sistemas intensivos se rcsolvieron en variadas formas 
dos problemas centrales: el control del agua y de la pendiente. El control de es
tos factores present6 una contradicci6n severa. Las unidades de superficie res
catadas de la pendiente eran pequeias, aunque la extensi6n total pudiera ser 
muy amplia, mientras que la construcci6n de la infraestructura requeria de una 
fuerza de trabajo relativamente grande para caCa unidad o parcela, como uni
dad indivisible para el trabajo agricola. Los andenes, terrazas, bancales, chi
nampas, etc., las parcelas rescatadas de la pendiente y con frecuencia apoyadas 
con irrigaci6n o drenaje, que pueder,cultivarse por unidades familiares, re
quieren para su construcci6n y para su mantenimiento como sistema, de una 
fuerza de trabajo mucho m~is amplia, organizada de manera que puedan reali
zarse tareas colectivas de gran envergadura. Hasta donde sabemos, y con dife
rentes variantes, esta contradicci6n se super6 en la 6poca prehispfnica por el 
establecimiento do unidades colectivas de tenencia, por comunidades agrarias 
que ejercian de manera corporada el control sobre un territorio y sobre ia fuer
za de trabajo para el establecimiento y mantenimiento de los sistemas extensi
vos de ladera, aunque el cultivo de las parecelas pudiera realizarse por unida
des menores, posiblemente de tipo familiar. 

La comunidad agraria como unidad para el ejercicio del control sobre el 
territorio permiti6 tambi~n un amplio aprovechamiento de las condiciones de 
diversidad de la agricultura intensiva de ladera. El control vertical de diversos 
pisos ecol6gicos en los Andes, mostrado y analizado por John Murra, permitia 
a las comunidades tener acceso a productos de diferente clima a trav~s del 
control de tierra, discontinuo en el piano horizontal pero ccntinuo en el piano 
de la altitud. En el caso de mesoam&rica, las comunidades tenian posesi6n, al 
parecer sobre diferentes calidades de suelo que permitian usos diferentes, aun
que con continuidad en el piano horizontal. Asi, las comunidades podian obte
ner no s6lo una producci6n diversificada sino que al mismo tiempo ampliaban 
el ciclo de ocupaci6n. La propiedad colectiva del suelo tarnbi&n daba a las co
munidades agrarias la posibilidad de ampliar la cxtensi6n sujeta a explotaci6n 
intensiva, al tener el control sobre ]a mano de obra para la realizaci6n de infra
estructura o, en t&minos modernos, la posibilidad de transformar trabajo
"excedente", o sin posibilidad de ocupaci6n inmcdiata en la producci6n, en 
capital y ocupacion futura. La comunidad, en este sentido, era bfisicamente 
una fuerza de trabajo con control sobre un tcrritorio variado y complementa
rio, que se manejaba como un conjunto integrado. 

EL IMPACTO DE LA CONQUISTA 

El complejo sistema de agricultura indigena intensiva de ladera se destru
y6 con el impacto de la conquista europea. La causa mis severa e inmediata 
Cue el descenso de la poblaci6n, la llamada catfstrofe demogrifica, que impli
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REFORMA AGRARIA Y USO DE LA TIERRAEn .sas condiciones y despu~s de lograr la independencia politica, los gripos "progresistas y liberales de los paises iberoamericanos emprenden la rc 
forma agraria mhs radical en la gran cordillera. Con diferentes ritmos y matices, ]a reforma agraria liberal fue de espiritu antilatifundista pero de prkcticanticomunal. A lo largo de los siglos XIX y XX las comuridades indias soideclaradas ilegitimas y sus territorios fueron juridicamente expropiados. Eotro polo, el latifundario, por el contrario, se consolid6 y extendi6 hasta ocu.par formalmente casi todo el territorio (6il de la cordillera. En este proceso, ]arelaciones bfsicas de la agricultura no fueron transformadas aunque se polarizaron al extremo. Con pocas excepciones, ei uso extensivo del suelo se mantuvo y hasta se extendi6 la actividad ganadera.tuvo Ia capacidad La hacienda de ]a cordillera node absorber plenamente como trabajadores agricolas a lafuerza de trabajo radicada en las comunidades.La "ventaja" invencible que ofrece la mano de obra temporal de los campesinos para los empresarios agropecuarios es que se vende muy por debajo desu costo de subsistencia y reproducci6n, en esta medida cubre la mayor proporci6n de este costo con su propia actividad productiva y acude al mercado detrabajo s6Io para obtener el complemento. Los empresarios fincaban sus ganancias en el bajo precio del salario y de la tierra consolidada en grandes latifundios, mhs que en los incrementos de ]a productividad del suelo, que comoconsecuencia de la reforma liberal se presentaba como un recurso ilimitado para los hacendados. Por otra parte, los hacendados no tenian, en trminos t*cnicos, un uso alternativo mis remunerador para las tierras de ladera que cultivaban los indigenas con "ganancias" negativas desde el punto de vista capita

para cobrar como renta pur el
venta de mano de obra para 

uso que de 61 hacian los campesinos y forzar ]a
La reforma liberal se 

sus propias empresas extensivas. 

lista. La gran propiedad se apropi6 del suelo no para usarlo directamente, sino 

zones. frustr6 en sus prop6sitos te6ricos por multiplesVale ]a pena destacar, desde el punto de vista de este ensayo, 
ra

una deellas. Con pocas excepciones como el cultivo del caf6 y otras plantaciones deladera cflida, las tierras de la gran cordillera intertropical americana, las laderas y sus valles asociados, no adquirieron condiciones para competir, desde elpunto de vista de ]a agricultura capitalista, con las grandes llanuras de lastierras templadas o las areas irrigadas de los valles des~rticos, en, t~rminos deproductividad para ei suelo o la mano de obra. Con la nueva tecnologia: mecanizaci6n, fertilizaci6n y semillas de alta productividad, desarrollada en y a partir de las tierras templadas, su competitividad ha decrecido.Parad6jicamiente ]a estricta falta de competitividad de las empresas capitalistas en las zonas montafiosas, no dio origen a nuevas opciones tcnicas sinoa una dependencia m~is intensa de ]a mano de obra y de las tierras campesinas,
sobre las que ejerci6 una exacci6n mhs rigurosa y severa.
caf&, Las plantaciones decon muy elevados requerimientos de mano de obra temporal con salariosbajos, ilustra ]a primera situaci6n, mientras que el crecimiento de unaganaderia extensiva de pastoreo libre, ejemplifica ]a dependencia respecto alterritorio que hist6ricamente poseyeron las comunidades. La concesi6n a particulares de las tierras de ladera y sus 
valles asociados, sobre las bases de la
propiedad irrestricta del suelo, no ofreci6 soluciones al aprovechamiento mhseficiente de estos territorios, aunque concedi6 ]a oportunidad a una oligarquiaagraria de obtener grandes ganancias a travs de la explotaci6n mis intensa de loscampesinos desposeidos de sus tierras, quienes constituian a principios deeste siglo el grupo mhs numeroso en la America intertropical. 
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Un nuevo proceso de reforma agraria se inici6 con un ritmo muy diferente 
en los distintos paises, pero con un signo comln: la lucha ia encabezaron los 
campesinos de la gran cordillera. El primer paso de esta lucha: la reconstruc
ci6n de la comunidad como poseedora de la tierra, ha sido obtenida en muchas 
partes a partir de 1915. En otras es todavia un proyecto vivo, una reivindica
ci6n campesina vigente y dificilmente renunciable. De este primer paso pueden 
obtenerse algunas conclusiones particulares e incompletas que vale la pena tra
tar de sistematizar someramente. 

Las reformas agrarias del siglo XX en ]a America intertropical, con la ex
cepci6n de la cubana, quedaron enmarcadas y subordinadas a una economia 
capitalista de mercado de ia que se derivaban, con limitaciones, las normas de 
racionalidad para la producci6n agricola, independientemente de las formas 
de tenencia. Con la excepci6n mencionada, ia reforma agraria no ha implicado 
Ia desaparici6n de la propiedad privada sobre la tierra ni la eliminaci6n del la
tifundio, aunque haya hecho relativa su medida. Las tierras refori,.das o 
distribuidas, si se dividen entre el nmero total de sus beneficiarios, se ubican 
como promedio en los limites del minifundio y con frecuencia constituyen el 
estrato inferior en la estructura agraria. Las reformas agrarias han sido mayo
ritariamente respuestas politicas a las demandas campesinas con prop6sitos de 
estabilizaci6n del niodelo de desarrollo. Su viabilidad econ6mica ha sido una 
consideraci6n secundaria aunque sea el elemento mis importante para la 
critica de la reforma agraria. El apoyo financiero, t&cnico, de precios y comer
cializaci6n a las reformas agrarias ha sido d6bil cuando no inexistente. Puede 
agregarse que la mayor parte de las tierras distribuidas en el proceso de refor
ma agraria, asi como ]a mayor proporci6n de sus beneficiarios se ubican en las 
Areas montaflosas y en especial en las laderas con un bajo potencial para el de
sarrollo capitalista. 

Ademis de estas limitaciones especificas para ]a producci6n agricola debe 
agregarse otra limitaci6n de caricter general. Esta consiste en la adopci6n de 
un modelo de desarro!lo fincado en la producci6n industrial para ]a sustituci6n 
de importaciones. Este modelo subordina a la actividad agropecuaria, a ia que 
le reduce el Ambito de condiciones para la reproducci6n del capital, sobre todo 
mediante los mecanismos de los precios, la inversi6n pfiblica y la carga fiscal, 
con el objeto de privilegiar ia inversi6n de capital en la industria. 

Dentro de estas condiciones generales de restricci6n, el reparto de la 
tierra, independientemente de las modalidades de su entrega, ha tropezado con 
severos obsticuios para revitalizar la agricultura de la gran cordillera y en es
pecial la que se realiza en sus laderas. Con pocas excepciones, el restableci
miento de los sistemas intensivos o la creaci6n de nuevos modelos de intensi
dad elevada para la tierra y el trabajo, no se ha derivado del proceso de reparto 
de la tierra. 

Intentando una abstracci6n extrema pueden sefialarse algunas de las 
causas de este resultado. La discusi6n de la causa implica necesariamente la 
linea para la btisqueda de una soluci6n: 

1) La tierra entregada ha sido insuficiente. Esto puede explicarse de varias 
formas que concurren en una misma explicaci6n: ia fuerza de trabajo no se 
puede ocupar satisfactoriamente en el territorio entregado, mientras que por 
otro lado tiene que utilizarlo todo de manera extensiva para incorporarlo a la 
subsistencia inmediata de los beneficiarios. La contradicci6n puede expresarse 
de otra forma: la dotaci6n por beneficiario es insuficente para que ste pueda 
crear un excedente por encima de sus requerimientos con la tecnologia usual o 
incluso con la mejor disponible. Esto implica que parte de la subsistencia 
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tendri .ue obtenerla, como complkrento, fucra de su propia tierra, mientrasque tendri qile dedicar esla a la producci6n de salis'actores directos para elautoconsumo, independieneecinte de lia vocaci6n particular especifica del 
territorio. 

2) La tierra eu, egada es inadecuada. los repartos se han hecho conformea Una ConcCpCi66 hloriZon taI y cuantilativa de la lierra, cuando, como se enlullicio antcriormentc, li agriculttura dc ]adera tiene lna natralc a m s compleja.La diversidad en los recursos lerriloriales, sea conforine al niodelo de la verlicalidad o al de la combinaci6n dce tierras con vocaci6n dilerenciada dentro deLin lmisno piso Ccol6gi,- Co, permitle la complemen iaci('i en los productos cullivados y la ex[ensi6li (lei lieni po Ocdpado. Cuandlo esta posibilidad no exislepor ]a uniformidad de las licrras recibidas, so uso tenrIta que forzarse para queapore el elemento principal de lhi dieta, ain a costa de la productividad. Lasubsistencia del produclor Nsu fam ilia estz'i ligada directiamenle a la posibilidaddel aultoabasto de este cullivo principal, ya que es el que tiene un mercado niisimperfecto, con tallas en la oferlta, ineslahilidad v alta estacionalidad en losprecios, N que esIt hajo el control de Ln grupo de interniediarios que son almismo liem po preslamislas, acaparadores Vcaciques politicos. La uniformidad de los recursos enlrevados, sohre todo cuando li modalidad de entrega eslh parcela individual, obliea a desaprovechar la diversidad y a adoptar la uniformidad en condiciones desverlajosas que trecuentemente Ilevan i delerioro 
del suclo. 

3) La remuneraci6n para el Irabajo canipesino es la niis baja en virtud deIa subordinaci6n del sector agropecuario a otros sectores. Esta condici6n seagrava cuando se refiere a la producci6n de los cullivos hasicos de lh dieta popular, ligados directamente a li escala de salarios urbano e industrial. Af',n sedeteriora nis severamente lh remuneraci6n del trabajo campesino ei su propiaproducCion cuando &sta se realiza con las restricciones arriba sefialadas vque afecan la prodnct ividad. Probablemente la mavoria de los campesinos beneliciados por las reformas agrarias producen con 'prdidas" cuando se midcdesde el punto de vista del costo beneficio medido a precios promedio corrienies. Esto implica para los productores campesinos que estli'm recibiendo nienosquc los salarios corrientes por el trabajo en su propia producci6n. Para ellosesto se compensa por ]a posibilidad de contar con produclos para el autoabasto y con ocupaci6n, ya Clue el monto dce los salarios rurales no implica que lademanda de trabajo sea constante ni iimitada. Pero por otra pale provocaque el campesino busque obtener su ingreso complemenlario fuera del sectoragrtpecuario o en los cultivos con una relaci6n de precios meros deterioradacomo alternativa preferente al incremento de su ocpaci6n el su territorio, entanto no aumente ]a remuneraci6n para este tipo de trabajo.
4) No existen alternativas concrcas y viables para transformar la fterza
de trabajo excedente en t&rminos inmediatos en recursos o capital para el futuro, que es la condici6n central de la formaci6n y reproducci6n de los sistemas
intensivos, adecuados a la agricultura de ladera. Los tres puntos anterioresexplican este problema ceftral. No hay territorio suficiente ni adecuado para elfuturo. no hay incentivos por la remuneraci6n y mas estrictaniente no hay trabajo excedente en t6rniinos inmediatos, ya que todo el disponible tiene qtle dedicarse a complementar la producci6n directarnente obtenida o a buscar comologrado. Es aqui donde Ia falta del apoyo estatal se hace m~is evidente, bien porque 6ste no exista o se dedique a programas contradictorios con esta rerspectiva de mantener, recrear o establecer los sistemas intensivos para las tiercas
de pendiente. 
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5) kiS 1110dillidil(ICS Lie Cllti'Cgil de lit tierra de las reformas agrarias no lia 

favorecido lit 1)01,ihilidild LIV (111C 1,1', C01111111idaCICS I-e-iliCCII Coll alflonolilia cl 

control, h achninklraci6n "' lit 1-dillIC,16611 (lei IISO (lei ICITiIO60. 01,111LIO lil I-C-
Cie lit lierril w ImCe it If'iIV&S Lie 1,1CIIII-Cgil Cie illCliViCIL1,11CSdisil-ilillJ611 

illilli(![Mhle , 1,1', 1100)ihdildc Lie le"I'thlecer el pl-op6,;i1o coleclivo ell el 111,11ic
jo (lei "ticlo y (lei 11-ahajo. Lie liccho pio, crifit por lit ley y por la pritclica 

.,.Stilliciollal cluc illdividiullim a lo', Imiclicial-ios. ('11,111(lo lit elill-L!gl Se hace 

S0111-C lIlOLl:llid;IdC-, COICCOVZI o cooperaika,,, los o-I.ic:;\,os Lie la colahoraci6n 
,ojj LICI,& 11'11CM, cirs] Jempi-C, pm orgimisinw, hurocr,'iticos, y coil 

frectlencia ell Contra Lie lo." lllfelcsc , y dc"co" Cie los Imleficial-ios. Las instilli-
Illedianfe cl conlrol Lie los tectirws financieros v (&cciolics ullhellialilemille", 

llico', C\plopiall Lie 11ccho el colmol "ohic Cl lerrilorio Y (rafall Cie lliallejarlo 

Coll]() 111M clilple"it ledilliahle ell IC'rlnillo" Lie 1.1colldicl6il general Cie I'l galiall

cia y [to ell fellilillo" Lie lCploCltlCCi(')iI Lie IZIC0111111liCkid COMO Cillidild SOci,11. 

1,M (!,lil(IOS ildlllil)k(I'ild0jc,, Cie lit rJorma agraria lit han manc.jado coil fre-

CLICIICKI L'01110 IM i'I[L'il C',Iillill 1,111)OILIMildil 11111OLICIO Lie CICI ,11'1'0110 g1011,11 N,I 

still liece"idil(IC', illllICdiil1iIS, 1)0 ,ICILNUICIO IJ 110 CS (ILIC ig[IOI-ill)(10 lIS (IC,111,111(1,IS 

callipe"ilia". 
Pcw it kv, hillilaciolle" y oh'slilculm Lie lils reformas agrarias scria casi im-

I)ON011C IIL!Ill1Iel'1ilI "it hilCiiM 101,11. 1:11 Cl (CITC110 I)OlitiCO SLIXiIO CS illCIACS

hollable. A veces, conio ell cl caso nicxicano, lo fue ell el canipo ecoll6lilico, 
cualldo pailliti6 lit ampli,16611 de la frolitera agricola y cl inct-cmento 

Cie ].I producci6n, "ohre lodo Lie illiluellios Sill illversi6l) Lie Cilj)itill. PC-
I iodas sti fir itaciones, 1,11-0 Cl "'IlTilIll"'IS I'ClCVillllC Lie lit refornia agrai ia, pese 

los callillesinw, (Ille lit I11-0111OViffoll. 1:110.S I-CCOIRILlisiaron sit legi

lifiliddd k-01110 J)OSMIOIT, (lei 1,LICIO CjtIC ICS habia arrehalado lit rel'ornw. liberal. 

A parlir Cie] ICH'1101'io I-CCOHLlllk1;j(l0 IOS Cillill)eSillOS 11,111 lOgNILIO Stl 11CI-SiSlell
1111 I[ precio Lie tina explotaci6ncia y su reproducci6li 6nomas, atinque fucra 

intellsil (Ille hil implicado C-oll(fiCiOlICS Lie l)Ohl-CZI il ,Lldll. 1:,SZI I)ON,16611 %IC.SC 

lei ritorio "ignific'm 1111C',I),IC10 Lie YeSiIACIR-iil I lit c.xpatisi6ti Cie Lin clesarrollo 

derivado, extractivo v predillorio (lei lerriforio v slis recursos. Fli el 'Irea de 1-c

siNfelicia canipcmna, no iemprc nimil'anic, se Ci-;l lit I'LICI'/,l 1111illill1il C,11),IZ 

de recollcillistar lit ladel-a' el -e\CCL1L!IIfe dCIMJgl-'ll'iCO" Lille Coll fl-MIC116,1 
'I SC:LlCSl)O.jZI 0 SC lilic'-'a sit posibilidild CITMIOI-il. 

Fit cl espacioSIISII ClIMIC10 

callipesillo w creall, experilliellfall y proponen re pticstas alfernadvas para lit
 

1&llica, lit orgaili/aCi6l) Lie I'l l)IOdIICL:i6lI \' Cl tiso del niedio, asi coino para una
 

Illejor Clisfribilci6li (lei producto. [Al 1,1CL111UNI CIlllllCSil-il, ClIMICH(h COMO
 
111111lofalidild, w pencra cl lllo\.illliclllo 1-corgalli/adol. Lie I'l lilleva collitillidad 
agraria Lie 111(11(iplc (ple liencil lit liccesidad y pwihilidad de recoliquis

I'll- las ladel-as Inediallic lo" "i"Icillil" infellsivos. Fn Ani&ica intertropical, el 
niacizo illoillaflo"o (ILIC la domina hic unit vc/ controlado, coifformado por e! 

trahajo litimallo, C,,Ii'iciziiiiciiiecloiiiesiic-,tclo, I.-i posihilidad Lie rcstableccrioco-
HIG Lill hilhilill J)I-OCIIIC[i\'O, digno y coil un ftituro amplio, est,'t siendo rcclalllado 
por Lin grupograncley poderoso, coilocedor ycada vezin,'isactivo yorganizado. 
I'a opci6II est"I ahicl-la. 
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Estrategias agricolas tradicionales en las 
zonas montafiosas de America Latina 

Stephen B. Brush* 

Este trabajo trata sobre las eslrategias agrico!as de los grupos humanos que 
practican laagricullura tradicional en las regiones montanosas de America Tropical. 
Se consideran dos dimensiones principales en clanflisis: I) las tradiciones culturales 
y los antecedentes hist6ricos de las pricticas agricolas, y 2) lasituaci6n socioecon6
mica y cultural de esos grupos hIumanos en elcontexio nacional. Las estrategias de 
producci6n agricola que se exarninan son: a) elcontrol de latierra, b) elmanejo de 
agua, c) larnodificaci6n de las 'laderas, y d) los recursos geniticos de los cultivos. 
Las tensiones contemporineas en contra de los sislenas Iradicionales incluyen elcre
cimiento de lapoblaci6n, laexpansi6n de los caminos y mercados, y laampliaci6n 
de ladernanda de renta agricola. L.a planificaci6n dcl desarrollo agricola en estas zo
nas debe tomar en cuenta las ventajas de los sistemas tradicionales. Estas incluyen: 
I) pernianencia en elsisten:a agroecol6gico, 2)control local de los recursos estrat~gi
cos, 3) autosuficiencia local de cacrgia, nutrici6n, y el-- ntrol de plagas, y 4) des
centralizaci6n y distribuci6n equitativa de los recursos. El desarrollo de laagricultu
ra en las zonas de ladera debe acentuar laproducci6n de renta sin ladcstrucci6n de 
los recursos naturales, gen(ticos y humanos en elagrcccosisterna. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se discutirfin las estrategias agricolas de los grupos 
humanos que practican la agricultura tradicional en las regiones montafiosas 
de Am&ica Tropical. El enfoqne serA sobre los diseilos del uso de ia tierra y 
sobre la tecnologia agricola de los pequefios agricultores orientados hacia la 
subsistencia. Estos agricultores frecuentemente representan tradiciones cultu
rales nativas como la Maya y la Quechua oAymarA, ysu forma de agricultura 
refleja influencias prehispbnicas ademfts de europeas. 

Este trabajo se dividirA en tres secciones principales: 1)un bosquejo de la 
poblaci6n agricola y de los sistemas agricolas particulares que se discutirfn, 2) 
un resumen del manejo tradicional de la tierra y de la tecnologia agricola que 
se utiliza en esos sistemas, y 3) una conclusi6n en la que se discutirin los 
problemas y opciones para el desarrollo que confronta esta poblaci6n. 

Los datos en que se basan las dos prlmeras secciones se derivan de estu
dios microecon6micos sobre las comunidades de agricultores tradicionales en 
zonas de ladera de la Amfrica Central y del Sur, de las cuales existen relativa
mente pocos estudios detallados. Las contribuciones de mis utilidad, consulta
das para este trabajo, vienen del trabajo hecho en el sur de Mkxico yGuatema
la (Collier, 1975; Kirkby, 1973; Nigh, 1976; y Wilken, 1972-1979) y en los An
des Centrales de Peri y Bolivia (Brush, 1977-1980; Gade, 1975; Carter, 1974; 
LaBaron, et al, 1979; Mayer, 1979; Mayer y Fonseca, 1979; y Orlove, 1977. 

* Departamento de Antropolo2,a, College of William and Mary y National Science Founda

tion, Washington, C.D., U.S.A. 
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DEFINICION I)E I)S SISTEMAS A(Ri(OIAS TRAI)ICIONALES 

Qu6 es in que define a los sislernas agricolas "nradicionales" en las zonasrnontafosas de la Ar&ica L.atina? I)os diensiones principales se desiacan: 1)las pr~cticas agricolas utilizadas en el pasado V2) el eslado socioccon6mico ycultural de la comunidad en elccnexto regional y nacional.
Frectientene c se imagina qtlue los sisiemas agricolas, "Iradicionales" sondescendientes directos de culturas prehispimiicas. Esla perspectiva es err6neaya que not iee ee cncnia los profundos cambios que han ocurrido en los iltinlos cuatrocienh.0s aios elilas culliiras agricolas de las A ericas. Muchos elemenios sociales y tecnol6gicos dc iiempos prehisp.'tnicos se han P:'rdido o alterado fu ndameranlinente. Alguos elenielltOs, sin enbiha go, han sido rereridospor tin proceso de selcci6n cultu ral de estra leg ias adopiadlas despucs de la Conquista. El esie se itido, ichos ,islenlias aigicolas "Iradicionales" son fanniodernos coio cua lquLier oiro ya qie Son) prodncro de procesos conleliipor.lneos. Lo CqUe es iiporlanite es qUe cierios eleinliio,, prehisp, iicos hin

consistelieine nile seleceionados (esde el Siglo NVI. 
sido 

l)uranre el lienipo de la conquisla Cspafiola Cxisiaii LOs sistClnlas tativosniUy exiendidos, importantes elllas ,onas iontaFlosias de la Arnirica Centrai vdel Sur. In celnorle, el sisl,.,a de cuhtivo de la iiilpa de maiz, habichuela y calabaza dominaha ei la Airrica ('enral, exrendibh:ose hasia 1a periferia n6rdica del conineme meridional. llacia el stir, dominaha el cultivo de raices v itib&culos en cornhinaci6 coii la produccien limilada de cereales v unaganaderia exensiva. ('ada sisilia lenia varianies simples v compIcjos ca racterizados por tin control centralizado que permilia grados .iil'erentes de ini ensidad laboral v e uso de la iierra. Anibos sistenas permilian manlener poblaciones densas ei combinaci6n con proycios centralizados de irrigacien yterraplenes agiicolas. ('ada uno 
ha dejado una aiarca firme sobre los sisteimas 
agricolas exisienles. 

La agricullura con lempora nea en la region incluve Clemenlos que sc dentvan directamene de esios sisieias aborigenes. Estos eleientos incluyen: I)colecciones nmii diversas de planas v aniniales, 2) uina enornme diversidadinterespecifica (de cultivos) en campos individuales, 3) utensilios y prarcticas delabranza indigenas, 4)uso de roiacione, v agricultura migratoria, 5)el uso dediversas zonas agroclimtiicas, 6) sistemas de trueCLuie y retribuci6n asi como ladistribuci6n de hienes y servicios fuera del rnercado, y 7) inezclas variadas decontrol individual y cotnunal. Estos siete lipos de elemenios son la esencia delos sistenias "Iradicionales" agricolas yel &nfasisrelativo sobre ellos determina si podemos considerar Iradicional a in agricultor o una coniunidad agricola

particular.


Ademais de la retenci6n de cierlos elenientos aborigenes, los sistlmasagricolas Iradicionales tambin se pueden definir por el ripo de reacci6n socioecon6mica y cultural a la sociedad posterior a ]a Conquista, dorninada por &lites europeas y nacionales. Esta reacci6n se caracteriza por la creaci6n de "regiones de refugio", cultura "india" v 
econonias de subsistencia (AguirreBeltran, 1967). Estas regiones dnicas y econ6micamente aut6nomas tambi6n se pueden considerar como adaptaciones de las poblaciones nativas y subordinadas a la dominaci6n explotadora. Lo que parece ser un anacronismo puedeexplicarse como parte de una reacci6n dinimica a una serie de factorespoliticos, econ6micos y culturales de origen nacional e internacional.
Las similaridades entre las poblaciones agricolas de las zonas trontahosasde Arnrica Central y del Sur indican que sociedades nativas diferentes se han 
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adaptado a condiciones socioecon6micas similares. Reciprocamente, las dife
rencias entre estas poblaciones parecen derivarse de la cultura prehispfnica y 
de diferencias agroclimiticas. 

El ambiente despu's de la Conquista se define principalmente por la do
minaci6n de las zonas de riquezas agricolas 6ptimas por un pequefio grupo de 

ulites, ligados a elites economicas, politicas y culturales nacionales e interna
cionales. Se encuentran ejemplos en el Valle de Mexico, la cuenca dCQuito y el 
altiplano del sur de Pcri y Bolivia. El uso de estas regiones de riqueza 6ptimna 
se caracteriza por grandes inversiones de capital, producci6n comercializada y 
desarrollo dc infraestructura. Tipicamente, una pequefia proporci6n de la 
poblaci6n controlaba la porci6n mayor de los recursos productivos, mientras 
que la mayoria subsistia con recursos miarginales y sunaniente [ragmentados. 
Este acceso desigual a los recursos productivos ti'uc acoipaniado por la institu
ci6n de la servidumbre, como la de peones, N'del racisnlo. Una de las reac
ciones inas comnics de la poblacion nativa en esta situaci6n era la de retirarse 
o desterrarse a zonas marginales. lstc proceso fue inducido por las acciones 
coloniales espafnolas que reconocian los dercchos territoriales nativos. Las zo
nas niarginales cran regiones dc recursos pobres, mercados limitados o inexis
tentcs y sin desarrollo infraestructural. En las partes alias, estas zonas margi
nales incluian los tcrrcs im'is empinados, la tierra m~is pobre y los peligros 
naturales inis frecuenIcs para la agricultura. Las eCOlloliaS locales que se es
tablecieron aqui c orientaron hacia la sibsistencia y cran marginales para los 
intereses nacionales e internacionales que domiaban las ,onas de recursos 6 p
tinios. 

Estas regiones de rcfugio atrajeron poblacioncs grandes acentuando el de
sequilibrio en la distribuci6n de recursos cntre las zonas principales y margina
les. La afirmaci6n de la cultura "india" que daba &nfasis a cosas tales como el 
lenguaje, el vestido y los rituales, parece ser parte de la defcnsa de tales rel'u
gios. Las tradiciones nativas de agricultura, cosecha y tso de la tierra parecen 
reforzarse tanibinn c estas regiones de refugio. En este sentido, son de parti
cular importancia las tradiciones que daban .n'asis a la autonornia local y a la 
autosuficiencia. En este grupo sc incluyen: 1) el control comunal de recursos 
estrat&gicos, 2) mecanismos ccondmicos de reciprocidad, 3) tin nfasis sobre el 
cornunalisino y la igualdad, 4) orientaci6n hacia la subsistencia y 5) autosufi
ciencia local en energia, nutrici6n y el control de plaga. Muchas de stas son 
antiguas pero su uso continuo sugiere su valor adaptativo durante el periodo 
posterior a Ia colonia. 

En resumen, los sistemas agricolas tradicionales de las zonas montafiosas 
de la Amr&ica Tropical se definen por dos atributos principales: 1) el nfasis en 
discilos agricolas indigenas, y 2) la organizaci6n de region-s de refugio en zo
nas marginales donde se da ,nfasis a normas culturales nativas, incluyendo 
prhcticas agricolas. Estos sistemas agricolas son el resultado de la adaptaci6n a 
una economia dominada por ulites y a las condiciones ambientales naturales de 
la zona montafiosa. 

TECNOLOGIA AGRICOLA TRADICIONAL 

Esta seccicn examinarA formas tradicionales del uso de la tierra y las 
estrategias de adaptaci6n, enfocando sobre el manejo de la tierra y el agua, y 
las adaptaciones que implican la modificaci6n de laderas y los recursos de co
secha. 
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Control de la tierra 

A trav~s de esta zona montafiosa de America tropical, individuos, fami-Has e instituciones piblicas sostienen los derechos a la tierra. Entre las instituciones pfiblicas estfin las municipalidades, parroquias, comUnidades, coopera
tivas y corporaciones campesinas cuvos derechos se derivan de normas prehis
ptnicas y coloniales espafiolas que han sido renovadas recienlemente. La defensa de derechos lerritoriales es la verdadera raz6n de ser de muchas de las
instituciones locales. Fn muchos lugares los derechos lerritoriales individuales 
se originan en asociaciones comunales definida,: por nacimiento o matrirnonio. 

Con frecuencia las instituciones pfiblicas ejercen un control dbil sobre latierra bajo el principio incierto del dominio eminente. La tierra no utilizable,corno aqu~lla en laderas demasiado empinadas para cultivar o en barrancas ar
boladas, se mantiene en comfin y la tierra agricola no uwilizada se devuelve a la
comunidad. Bajo esta forma de tenencia los individuos poseen y manejan la mayor ,arte de 1i tierra. Las decisiones que se refieren al uso y disposici6n dela tierri. son hechas en forma individual. Aparentemente, la tenencia y derecho 
a uso individual bajo la tutela comunal tiene raices prehispftnicas y europeas
(Fonseca, 1972). Este sistcnia descentraliza efectivamente el manejo de latierra y limita la actividad de la comunidad a la defensa general de la tierra 
contra intrusiones exteriores. 

Una caracleristica que es virtualmente universal de la enencia tradicionalde la lierra en las zonas niontahosas es ]a posesi6n de numerosas parcelas pe
quehias por individuos (inicos y familias. Este tipo de tenencia que se ha llama
do "minifundio", se encuentra esparcido a travs del territorio del pueblo. En
Oaxaca, Mexico, por ejemplo, Downing relata que hay un promedio de cincoparcelas por casa (citado cn Kirkby, 1973:28). En Bolivia, el estudio detallado
de Carter (1974) de Irpa Chico, con una poblaci6n de 2.854 habitantes y 504 
casas, estima quc menos de la mitad de la base territorial de li comunidad estfidividida en 11.000 parcelas separadas. Carter registra que "una secci6n aynu
ga de cinco hectireas cstA dividida en 42 plantaciones diferentes, o sea la tenencia mis comin es de 1/4 acre"* (Carter, 1974:17). Algunas familias en Irpa Chico tienen 90 o m~is cultivos esparcidos en cuatro o cinco zonas agrocli
mfticas diferenties, y el nimero medio de cutivos por familia es de 21 
(Ibid, p. 18).
 

Esta fragrnentaci6n se debe parcialmente al sistema de herencia en el que
herederos masculinos, por lo menos, tienen derecho a 
parte de la tierra paterna

(Kirkby, 1973; Collier, 1975). La fragmcntaci6n tambin desempefia una fun
ci6n adaptativa positiva ya que extiende las inversiones en trabajo y semilla de una familia particular sobre una zona amplia y asi reduce el riesgo de perder
una cosL-cha a causa de peligros naturales. Ademfis el tamaflo pequerlo de estas
plantaciones ?acilita 
 el cultivo intensivo y el mantenimiento de mrtodos de
siembra qi.e limitan la degradaci6n de la tierra a causa de su uso descuidado.

Aunque se enfatiza la tenencia individual, en algunas zonas las organiza
ciones comunales ejercen un alto grado de control sobre el derecho a la tierra y
a su uso. Se pueden identificar dos tipos de control comunal. Primero, algu
nas zonas especificas se consideran comunales, especialmente en pastos y zonas no cultivables como laderas escarpadas. En estas zonas se realizan activi
dades de extrenia importancia para economia casera1a individual, como el 
pastoreo y li coleccidn de la lefla. Estas tierras estfn expuestas al abuso que re-

Un acre es igual a0,4 hectAreas (nota de los editores). 
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sulta del uso demasiado intensivo, aunque el grado de este abuso no es muy 
claro. Un estudio de pastos comunales en el sur de Per6 (Orlove, 1976), dice 
que el tama~o del hato es controlado comunalmente para evilar el pastoreo ex
cesivo y para mantener la calidad del pasto. Sin embargo, tin proyecto de la 
Universidad del Estado de Utah sobre Bolivia, relata que existe demasiado 
pastoreo con la subsecuente degradaci6n de la tierra a causa del uso comunal 
libre de los pastos (LaBaron, et al. 1980). 

El segUndo tipo de control comunal se ejerce sobre el uso de la tierra culti
vable. Este puede variar de un control dbbil, como restricciones sobre ]a venta 
de tierra a extrafios y ]a divisi6n de tierras, como en el "ejido" de M&xico, has
ta controles bien elaborados sobre la rotaci6n de tierras en Peru y Bolivia. En 
ios Andes centrales, tin sistema de barbecho por sectores y de rotaci6n de culti
vos se maneja semanalmente. Las tierras cultivables del pueblo son divididas en 
un minirno de cinco a siete secciones que luego se subdividen en secciones fa
miliares. El control comunal determina qu& tipo de cultivo serd plantado, el 
horario de trabajo durante el ciclo de cultivo y la longitud de los periodos de 
cultivo y barbecho. Todo el trabajo, menos la cosecha, se hace en forma co
operativa. 

Una forma tipica de rotaci6n consiste en tres aflos de siembra y cuatro a 
cinco aflos de barbecho. La clave de este sistema parece ser dejar al menos siete 
aftos entre el cultivo de la papa en la misma parcela. Posiblemente este sistema 
de rotaci6n fue creado por cultivadores de papa prehispdnicos de los Andes 
para combatir nematodos, una de las plagas mds predominantes en la zona. 
Parece ser que siete ailo' es suficiente para destruir el quiste del uematodo. 
Claramente, este sistema de control comunal depende dc recursos territoriales 
amplios e instituciones y autoridades pfiblicas para manejar el sistema. Puede 
ser que ]a variante mis comcin de este sistema es uno de tres cosechas en ocho 
sectores, que necesitan que la superficie bajo cultivo se limite al 38 por ciento 
de la tierra cultivable (Mayer y Fonseca, 1979). Mi trabajo sobre los Andes 
(Brush, 1977) indica que una familia media de cinco personas depende de 
aproximadamente 1,5 hectreas en cultivo para su subsistencia. Para mantener 
este promedio con el sistema de rotaci6n ya mencionado, una familia media 
necesitaria aproximadamente cuatro hecttreas de tierra cultivable. 

El barbecho estratificado se sigue practicando ampliamente en los Andes, 
aunque parece estar bajo creciente presi6n a causa de las necesidades de ali
mento de la poblaci6n. Esta presi6n se manifiesta en una fragmentaci6n ma
yor de las parcelas y, especialmente, en el deterioro de las rotaciones por secto
res y en el acortamiento del periodo de barbecho. La extensi6n de los periodos 
de barbecho Cs una estrategia importante para mantener la calidad de la tierra 
en la agricultura tradicional. 

En contraste a los Andes, los Mayas en el sur de Mexico y Guatemala 
practican una forma mis primitiva de cultivo cambiante, (Collier, 1975; Nigh, 
1976). Este sistema enfatiza el control individual de las rotaciones. En su for
ma mas simple, esta horticultura abandona plantaciones al barbecho forestal, 
sin control comunal subsecuente. En casi todas las zonas, sin embargo, las pre
siones de la poblaci6n han acortado el barbecho a un matorral de seis afos o 
menos. En zonas mas elevadas de las Areas montarosas mayas, los periodos de 
barbecho se han reducido tanto que sobre muchas Areas una cubierta de hierba 
domina, convirtiendo asi la tierra cultivable en tierra pastoral. Como en los 
Andes, las presiones de la poblaci6n sobre la tierra han dado como resultado 
un incremento de la fragmentaci6n (Collier, 1975). 
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El manejo del agua 

Asi como el control de li tierra, el manejo del agua liene una variedad demezclas de actividades comunales e individuales. El agua se considera generalmente un recurso COil 1ornia ie[
bajo control individual. Lit pcrspcctiva miAs coifLin sobre el manejo dl aguaen las zonas iioitaflosas dc li 

in, aLi.nq ic St ialncjo es t descentralizado 

Alilrica L.atina es el control i lhiescorrcntia
superficial, (fle empiCia iivclal de lhi tierra (\Wilken, 1972-1979). 1aescorrentia se reduce por una variedad de fajas (ic contenci6n y terraplenes.Ni's alht del camnpo sc Ci,tstriive uiii scric de Iriicleras, f'rectenlemenle a itravbs de arroyos, para rla rdar li cscorrcntia, esparci inudaciones y capturarel valioso suelo aluvial (Kirkbv 1973). En .st clana iis avanzada estos diques
asellejan tcrraplci-cs. 

Adcniis (dl control dc la escorrenlia, el 'itro obclivo principal del manejo dcl a ,a es hi irripacicn. lE\iste uitia erarquia de t(&cnicas de control dcl agua 
a disposici6n (Ie los agricultores. 

Estos sistenias picdicn inchuir li consiruccion de cliques, barras v canales
dependiendo de los volhnen :s de agLa. AI contrario del nianejo de liescorrentia, li irrigaci6n depemne(ei trabajo, la decisibn v la organizaci6n coopcrativa. 1-stos sistcmas son conlrolados por un pteblo o por la cooperaci6nde varios ticblIOS (Nitchell, 1976). El manleninicn to dC canales y hi divisi6ndel agtia invol cran i ht cstruclura organizacional nils ,o fislicada q uC se encncnt ra en lhiagriclILura tradicional y frecucnnteienIe es ritualizada. Los sistemas de irrigaci6n complcjos y cn gran escala son rclativarncnte limilados encomparaci6n con tcnicas mancjaldas individualinente. Esto se explica por ladificultad dc manIcncr un nivel suificicnte de labor organizada y cooperativa
ademas del mayor costo de lIa labor y la administraci6n, (Wilken, 1977a). 

La modificaeibn de las laderas 

Conectado al manejo dcl agua, espccialmente al control de la escorrentia,estfi la modificaci6n de las laderas que allera la geonietria dc la superficie parapoder manejar las condiciones de la tierra y del agua. De nuevo, el nivel de esfuerzo y complcjidad varia desdc t&cnicas individualcs y simples de prepara
ci6n de los terrcnos, hasta Ia arqlitcctura compleja de paisajes y terraplenespermanentes (Donkin, 1979; Will:en, 1977b). La modificacin de las laderas esel resultado dc li cvolnci6n ce utensilios y prficticas de labranza, de
demografia y dc factores politicos y econ6micos. 

Las pr 'cticas de labranza tradicionales, que utilizan palos de excavar, arados dc pie, y numcrosas variacioncs de ]a "hoz de mango corto", alteran ]ageometria dc la superficie. Sembrados, colinas, terraplenes de azada,monticulos, etc., son comunes y reciben una parte substancial de la labor invertida. Al nivel del campo, la modificaci6n m~is bisica se realiza a travs de la
prfctica de ]a orientaci6n de los surcos del cultivo, ]a construcci6n de cliquessimples o de terraplenes a trav~s de la ladera y la construcci6n de barreras y setos vivos. Estos impedimentos a ]a erosi6n permiten que se acumule material ydan como resultado terraplenes bajos laterales y "lynchets" o campos encolinados. En terreno escarpado es rnuy comin encontrar terraplenes laterales oembancados. Tanto los terraplenes laterales como los bancos son disehados para retardar la escorrentia, formar y retener la tierra, elevar su temperatura y
manejar la humedad. 
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La modificaci6n iclas laderas no sc perpetfia por si niisma y necesita uso 
continuo de mano icobra. Al contrario (ic la irrigaci6n por canales, sin em
bargo, !o,,;i'ctna dk terraplcncs de glandcs dimensionts no necesitan direc
ci6n 0 mlaac.o celralIcs, pero hiti algaios lugares donde la construcci6n y 
illaitterlilllieO sistClIS SOn colinalcs. ["slo, sin dada, contrasta aguto de lo 
danintc con Ia cvid ccia de tcrraplcincs atasi Nycs t.ia ielos tienpos1, 

prehispa'nicos. 

Rectirsos gcinticos 

El elencinto filial de lIatcCnologid aL'ricola tradicional qcue se discutirft 
aqui es el lillejo Liclos rcctirsos ienlticos. Dos caractcri ticas sc destacan: I) 
el manteninmiento dc tnit variabilidad gnalica cnormc (iC alganos cultivos 
principales y 2) el iatntfliiiiiiao Ce ui sauiaci6n intCrCspCcifica mty grande, 
apovada por .sistclia, agricolas y socioccollliicoS. 

las /mlas inlllalosasL i(itIA tiica (iclral v deI SirI'eron celFtros 
prilicipales para ia domClslicacioii v cl lCsarrollo (ICculixos. la granl influCn
cia (cCslos allCpasados ,,c aprccia elllirica diversiclad dCl crmoplaSlla, evi
denlc ca las platas domesficadas (ie Csta rCei6ni. l.a mayor evidencia (ieeslo se 
enctcintra cnilo, cull iksO primalioS principacs, el mai/ cit Ainrica C.nlral y 
las papas call lo, Aadcs, pew taimbin Se Cliclicran mtinrosoS caltivos Secan
darios. I a imporilania (IeCsta s\at-icdad LcaItica hMNiL ha SidO scialada por 
botfnicos y otrs. Investigaciones recientes (Brush el al., 1980) han revelado 
(pic fi cran colccci~ri de \aricdadcs (iC piapas nali,vas c los Ardcs Sc manliene 
y sClCCCiOit Ciidldtsaitc. \'aiCdaSd s(lisliiltas sc adaptl a alnbientes Io
calcs y li dislribuici(nI Ie papas L(IC catlila nativa cs ana parle importanle de lIa 
prodacci6n tradicional. A Ira,,ls (iClhi\Nlrica Tropical, eslos recarsos genbti-
Cos Sol) ifidisplisablcs,, ilto para Ial ilOagrictillura tradicional cotio para lIa 

(erila.
 

Adllias (iC lidivcrsidald gtclnlica (iealgios caltivos principalcs nativos, 
hiagricltiIlra I r.d;ciolill (iC las ionas iltOitta losas Se caracleriza por elcultivo 
(Ievarias CspCciC, Cl till campo flnico (policultivo), y el aso de muchos cultivos 
difIcrentcs Cal microat hicnics dIiCrsos. IadivCrsidad dclntro ic aitl campo se ti
pifica por leCrloS cas eros v por el cullivo asociado del maiz, lihabichcila y la 
calabaza cn Aitrica Cet ral. Fn lo.., altos Andes sC planla con frecuencia el 
Tarwi Lupinms sp. ei los hordes ieparcela, como uit barrera Contra el gana

tlo, adems, eslC caltiso es tiC gran valor por SiS scnillas con alto contenido de 
aceiic. la diVCrSidad cat rc ucampos SC tipifica por licxistcncia (Iezonas de cul
tivo a ailudcs difcrcitCs, conlroladas por an pueblo N usadas por familias in
dividuales. l.a divcrsidad dcntro cC los cainpos atitda a protcgcr a la ticrra con 
acodaduras v provcc cubierta vegetal continua quc resguada la ticrra (Iela li
via. La diversidad (ICcultivos entre campos facilita el uso 6plino del ambiente 
enornintctC diverso y complcjo, adcnIIs dcolControl qc cstabicce de zonas 
ambicntalcs distintas y Iragincitacin (iCictlierra cn nunicrosas parcclas. 

La divcrsidad (iCcultivos y canipos son claramicntc cstrategias mayores y 
arriesgadas de los labradores tradicionalcs. Las colcccioncs de cultivos 
indigenas, variadas, divcrsas, y amplianientc esparcidas, replican Ia variedad 
natural vegetal y son ni mtodo importaite de compcnsar los peligros natura
los y el daho dc nunterosas plagas y pat6genos quc se han desarrollado con los 
cullivos. 
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CONCLUSION: TEMAS V OPCIONES PARA El, DESARROLLO 

Los sistemas agricolas tradicionalhs han desarrollado una scrie compleja
de estrategias para enfrentar los peligros naturales que someten a la agricultura 
a riesgos. Estas estrategias tratan de reducir el trasborno causado por el
hombre a los ambientes niontaiosos, con tecnicas como barbechos prolonga
dos, y a trav~s del uso de una amplia variedad de recursos gen~ticos de cultivos 
adaptados a microarnbientes difereines. Se reduce la dependencia de energia y
alirnentos provenienles de t'uentes externas, la cnergia se distribuye uniforme
mente con la poblaci6n v los balances netos de encrgia resultan positivos.
Tarnbin se han reducido las Iensiones socioecon6micas con la evolucien de 
mecanisnos adaptalivos. Soil especialmente importanles la confha lza en los
recLrsos locales, el control comunal de la lierra Nyuna organizaci6n social y
econorn ica quie enftitiZa la reciprocidad. El resnIltado de cste proceso adaptati
vo es Una agricultura que se caracteriza por una prioduclividad baja, una canti
dad relativatente alta de labor invertida en parcelas pequefias, el uso de 
energia y la diversidad cie produicci6n ie cOsechas y aninmales. 

Tensiones conlempor-ineas en la agrivultrn montafiosa 

l.a durabilidad de los sistemas agricolas tradicionales sobre zonas rnuy
amplias atestigua si1 poder adaplativo. Sin embargo, el final del Siglo XX es
fundamentalmentc dil'erente al a iiene en el q(ie estos SisteMas se originaron.
Se pueden identificar tres cambios relacionados cntre si: I ) el incremento de la
poblaci6n, 2) la expansi6n de camins, mercados v otras relaciones econ6mi
cas nacionales e inicrnacionales, v 3) aunmento de las expeclativas de nivel de
vida. listos cam bios hacen cuestionar la aplitud de las adaptaciones tradi
cionales discutidas aqui. 

l.os sistemas agricola tradicionales han respondido a las poblaciones cre
cientes con li emigraci6n, con el acortamiento del barbecho y la subdivisi6n de
parcelas, con un incremento en el nivel de intensidad laboral y con la aplica
ci6n de insumos importados, espccialrnente fertilizantes y pesticidas. Casi nun
ca se incorporan nuevas tierras. Aunque es posible que las poblaciones prehis
pinicas en las partes montahosas fueron iguales o mayores a los niveles con
ternporaneos, es dludoso clue las formas tradicionales del uso de la tierra que se
han desarrollado desde la conquista permaneccan viables bajo el increnento 
de la presi6n de la poblaci6n. Esto va ha tenido un impacto sobre la degrada
ci6n seria de la tierra en las zonas montafnosas. 

La expansi6n de can-inos y mercados fue seguida por una dernanda urba
na que presiona a los sistemas agricolas tradicionales a elevar la producci6n 
mas allA de las necesidades locales de subsistencia. La mayoria de estos siste
mas han tenido ,xito en el su,ministro de alimento suficiente para ]a poblaci6n
local (Fleuret y Fleurct, 1980). La conercializaci6n de la agricultura depende
de una mayor productividad por unidad de tierra y labor que la requerida bajo

condiciones de subsistencia. Normalmente 
esto puede lograrse intensificando
 
el uso de la mano de obra, acortando el barbecho, aplicando insunmos importa
dos de energia, fertilizantes y el control de plagas, y utilizando nuevas 
especies
y variedades. Esto, sin embargo, trae consigo problenas similares a los de una
 
poblaci6n creciente.
 

Un objetivo importante de las economias caseras que acompaha al creci
miento de la poblaci6n 
es la creaci6n de una renta agricola y la comercializa
ci6n, para proveer una manera de comprar insumos agricolas y alimentos. Sin 

72 



embargo, esta renta se utiliza, ademis, para responder al crecirniento de las ex
pectativas de la compra de servicios y bienes manufacturados. Esta renta se 
crea de tres maneras generales: 1) la venta de excedente de productos agricolas, 
2) la proJucci6n de productos especiales para el mercado, y 3) la venta de ma
no de obra. 

La agricultura de las zornas rnontafiosas se encuentra en desventaja para 
producir renta a causa de su espacio arable limitado, la pobre calidad de los 
suelos, la posibilidad de erosi6n, las temperaturas bajas y los costos de trans
porte altos. Ademhs, la posici6n de Mesoai&rica y de los Andes como centro 
de domesticaci6n de cultivos puede darles desventaja en Ia producci6n rentable 
de sus productos primarios (Jansen, 1979). Una soluci6n a esta posici6n desfa
vorable es la de buscar la renta de act ividades con ventajas relativas en las zo
nas montafiosas, o por medio de la paga. Esto filtimo se obliene frecuentemen
te solo a traves de la enigraci6n de las zonas nontailosas. 

Una ventaja marginal de la producci6n en zonas monafiosas se encuentra 
en varias actividades bien esparcidas: I) la producci6n ganadera, 2) cultivos es
peciales como el caf' y la coca, 3) la foresteria y los productos forestales, y 4) 
el turismo. La estrategia 6ptima entre los agricultores pequCfios es la de conti
nuar coii la agricultura de subsistencia y afiadir actividades que traen renta y 
que no compiten por los recursos esen,.'iales de mano de obra y tierra. Las zo
nas de producci6n especial, corno los pastos aitos de los Andes, hacen que esto 
sea posible. La necesidad de producir para la .ubsistencia, sin embargo, gene
ralmente hace dificil el uso de la tierra y mano de obra en actividades produc
toras de renta. El resultado es que las poblaciones agricolas de las zonas mon
tariosas tienen alimenio adecuado pero renta baja. 

Opeiones para el desarrollo 

Las ventajas de la agricultura tradicional de las zonas montahosas se 
pueden resumir en tres puntos principales. En primer lugar en el nfasis que en 
este ipo de agricultura se hace para la distribuci6n equitativa de la energia, los 
recursos y el alinento en las comunidades, por medio de sus instituciones, co
mo representantes de los intereses del grupo, por la aplicaci6n de diversas for
mas de control comunal sobre el uso de los iecursos, y por Ia descentralizaci6n 
del manejo de la tierra y el agua. 

En segundo lugar por el nfasis cue se iace en el manteniniiento del eco
sistema, a trav&s de tecnicas clue reproducen conunidades vegetales estables y 
disminuyen el trastorno de los ecosistenas naturales. Algunas de esas thcnicas 
son: cosechas cortas y ciclos de barbecho largos, inuiticultivo, variedades mcil
tiples de cultivo y una gran diversidad genhtica, tccnicas de cultivo quc utilizan 
poca energia e insumos, setos y terraplenes de contorno para retardar la ero
si6n, y manejo intensivo de las laderas y del agua. 

Finalmente el uso eficiene que se hace de ]a energia, los insumos locales y 
el control de plagas, redunda en una ganancia neta de energia en este tipo de 
agricultura. Sin embargo se tienen tambihn deficiencias, las mayores de ellas 
son: la necesidad de exportar poblaciones para mantener densidades bajas, y la 
incapacidad de crear un excedente de producci6n y/o renta agricola para satis
facer la demancla local, la denanda urbana y las expectativas de aumento de 
las ventas. 

Frecuentemene se recomienda la intensificaci6n de la agricultura tradi
cional a causa de una serie bien conocida de cambios, que se resumen en cuatro 
puntos principales: 1) ]a intensificaci6n del uso de la tierra con el acortamiento 
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del harhbeeili, 2) ei its() iniaillnsj'.o Lie hiari ohra enl litt,11ie ianipiiacit~n Cdeha lierra Y'el :agnt coiiiO icctrsos, 3) i iricOrporacjt)lii e h,1iee esternias Lieelier-gia, Yeti~aieci control1 tie nhagas, N,4) i *stiicCinl tie cii I'olIejo
rads N vf ediaies clccioLliilas por. .si protuiiivjidati resislencia a 1 iagls NYcsptiesta i iel ili/acioni
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3. 	Es ventajoso tener tna variedad mayor de economias caseras y el de
sarrollo no debe simplificarla,;. 

4. 	 Las decisiones y los planes descentralizados son preferibles a los planes 
centralizados. 

5. 	Es (!- :h.ble que exista control local de los recursos estratgicos y autosu
ficien,ia local de energia, fertilizantes y control de plagas. 

Considerando estas prioridades, se recomienda fornentar los elementos 
fundan -nlales de la agricUltura tradicional, tales conio: a) el control local 
sobre los recursos esenciales, b) la diversidad genbtica de los ctltivos prima
rios, c) Una diversidad agricola general y la siembra de nnulticultivos, d) un uso 
intensivo de mano de obra, y campos pequehos trabajados elaboradamente y 
esparcidos sobre una amplia gradaci6n ambiental, y e) prficticas agricolas que 
utilicen laboreo minimo. 

En segundo lugar, la inversi6n en actividades no agricolas o, por lo me
nos, en ]a producci6n de cultivos no primarios para producir renta, se de
berA hacer fornentando la ganaderia donde ya existen paslos naturales y a tra
v~s del mejoraniento de animales y pastos y ]a producci6n de forrajes. Ade
mas se deberA invertir en el desarrollo de los textiles y la artesania, en el turis
mo, y en cultivos cuyos productos tengan en el mercado, en el momenlo de la 
venta, las ventajas particulares de los ambientes montaflosos. 

Por crltimo se debe minimizar la necesidad de importar combustibles, fer
tilizantes y pesticidas, fomentando el uso de esti~rcol, la rotaci6n con legumi
nosas y la cubierta vegetal continua. 
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Contribuci6n de ia agricultura de ladera de 
]a Regibn Andina en ia economia nacional 

Mario Valderrama* 

Una parte importante de laagricultura de los paises Andinos se hace en laderas. 
En general, latecnologia de la agricultura de las tierras planas tropicales y de los al
tiplanos es mhs avanzada que lade ladera. Teniendo en cuenta estas diferencias y la 
informaci6n sobre las producciones regionales, en este trabajo se estima lapropor
ci6n de los principales cultivos producidos en tierras de ladera. La contribuci6n de la 
agricultura de ladera en lageneraci6n de fuerza de trabajo puede ser analizada s6lo 
si se fiene en cuenta ademns el tamarlo de las unidades de producci6n. Las pequefias, 
que se encuentran nambin en las tierras planas, suministran parte de los alimentos 
de consurno directo y lafuerza de irabajo que migra a las ciudades. Debido a que &s
[as no pueden absorber ]a mano de obra generada en el seclor rural, esta contribu
ci6n aparece negativa y trata de ser contrarrestada generando empleo en el campo, 
con tecnologias que no proporcianan ingreso suficiente al agricultor, por lo cual la 
migraci6n coniniia. Parece existir conflicto entre lageneraci6n de fuerza de trabajo 
y de alimentos de consurno directo, producidos principelmente en pequefas unida
des. Los cultivos de las unidades grandes, situadas en tiei ras planas, productoras de 
cultivos de exportaci6n, de materias primas y algunos alimenos, tienen tasas de 
aumento de laproducci6n y de laproductividad mayores que las de los cultios de 
ladera, los que ban venido siendo cr6nicarnente deficitarios en estos paises y que
tienen precios crecientes. Aparentemeize 1a generaci6n de fuerza de trabajo estfi re
lacionada con labaja disponibilidad de recursos y tecnologia, que implican bajos
ingresos para estos productores. Por otra parte, el cumplimiento del objetivo de pro
ducir alimentos baratos y abundantes requerira mayores recursos y tecnologia. La 
dolaci6n de recursos y tecnologia a los agricultores permitiria aunentar el sumi
nistro de alimentos y a menores precios y reducir lamigracion a las ciudades. La 
agricultura de ladera ofrece ventajas para lograr estos objetivos. 

FORMAS DE CONTRIBUCION 

La deterrninaci6n de la contribuci6n de ia agricultura de ladera en la pro
ducci6n nacional ofrece varias dificultades debidas a la insuficiencia de infor
maci6n para delimitarla, a las variadas formas de contribuci6n de esta agricul
tura a ]a economia y a la diversidad de factores envueltos en su consideraci6n. 

Delimilaci6n de la agricullura de ladera 

Las estadisticas disponibles de les censos uo indican la topografia del 
terreno; ]a principal delimitaci6n se hace con respecto al tamalio de las unida
des de producci6n, pero en la agricultura de ladera de la regi6n Andina se en
cuentran fincas grandes y pequefias. Las posibilidades para diferenciarla se li
mitan a las caracteristicas regionales, pero aun en este caso las variaciones en 
la topografia dentro de una gran regi6n hacen dificil una adecuada delimita
ci6n.
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Formas de contribuci6n. 
La agricultura de ladera contribuye a la economia en una amplisima gamade formas por lo cual es dificil medir todo su aporte.
Para que el desarrollo econ6mico tenga lugar es necesario que la agricultura, incluyendo ]a de ladera, contribuya en: a) la producci6n de articulos deexportaci6n que generen las divisas necesarias para comprar los equipos y materias primas necesarias para la industrializaci6n; b) el suministro de ]a manode obra necesaria para el desarrollo industrial y de los servicios, a travbs de laliberaci6n de la fuerza de trabajo excedente en el sector rural o mediante la tecnificaci6n de la producci6n; c) la producci6n de materias primas y de alimentos en forma abundante y a bajos precios, de modo que la fuerza de trabajoque abandona la agricultura pueda ser adecuadamente alimentada y que la industria de transformaci6n encuentre la materia prima en forma abundante y aprecios competitivos; d) la formaci6n de un mercado para ]a industria, con elconsumo de bienes producidos por la industria y de bienes finales para lapoblaci6n; e) ]a generaci6n de excedente. 

Factores en consideracion 
Para la determinaci6n dc ]a contribuci6n de la agricultura de ladera setienen que tener en cuenta factores como el volumen de producci6n, las condiciones t~cnicas de su producci6n, la capacidad de competencia econ6mica y losaspectos sociales y politicos de los agricultores. Cada uno de estos factorestienen su propia complejidad y su consideraci6n conjunta es ailn mets dificil.Sin embargo, una consideraci6n aislada, o la omisi6n de algunos de ellos,daria un cuadro impreciso de ]a contribuci6n de la agricultura de ladera en la

economia nacional. 
El objetivo de este escrito es discutir la contribuci6n de la agricultura deladera en algunos de los puntos anteriores, tanto en los aspectos cuantitativoscomo en los de organizaci6n, haciendo &nfasis en el papel que juega este tipode agricultura en el sistema econ6mico. El anflisis se limita a los paises de laregi6n Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Per6i y Venezuela. Sin embargo,
dado que Venezuela tiene una porci6n muy pequefla de su agricultura localizada en la ladera, en los Estados de Mrida, Tfichira y Trujillo y en pequeflas
porciones de Miranda, Monagas y Yaracuy, las referencias a este pais son limita

das.
 

ESTIMACION DE LA CONTRIBUCION
 
DE LA AGRICULTURA 
 DE LADERA 

Producci6n de materias primas y de alimentos 

La agricultura de los paises andinos se puede dividir en dos grandes grupos, de acuerdo con la topografia predominante en los terrenos donde se cultiva: 1)En las tierras planas tropicales de Venezuela, Colombia, Ecuador y enlas semitropicales del Per6i y Bolivia, y las de los altiplanos de los tres (ltimospaises citados. 2) En las tierras de ladera, con todos los climas, desde los tropi
cales hasta los del pframo.

Por otra parte, el grado de tecnificaci6n y especialmente de mecanizaci6n es mayor en las tierras planas bajas y de los altiplanos, mientras que en las fincas de ladera, ia tecnologia es en general mis baja y la preparaci6n del terreno,asi como otras labores de la producci6n, se hacen a mano o con animales. Teniendo en cuenta las distinciones anteriores es posible enumerar ]a contribu
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ci6n de los dos tipos de agricultura predominante. Una estimaci6n muy gene
ral de esta contribuci6n se muestra en el Cuadro I. De acuerdo con 6ste, la 
agricultura de ladera es responsable por casi toda la produccidn de alimentos y 
productos agricolas de exportaci6n de Colombia, Ecuador, Peril y Bolivia. El 
caf&, tin importante producto agricola de exportaci6n de algunos de estos 
paises, se produce casi en su totalidad en tierras de ladera. Los cultivos que 
constituyen la base de la alimentaci6n de estos paises se producen tambi~n en 
Lin alto porcentajc en agricultura de ladera; gran parte del maiz duro y ]a tota
lidad del maiz dulce se obtiene en la zona andina de Ecuador y Peril. El azilcar, 
que en parte se exporia, proviene de las tierras planas tropicales, pero la carla 
de aziicar para mieles (alcohol) y para panda, que constituye una parte impor
tante de la poblaci6n en algunos paises, es producida enterarnente en tierras de 
ladera. Lo mismo ocurre con el frijol, la yuca y el plktano, aunque cada dia se 
incrementa mis la producci6n de estos cultivos en las tierras planas. La papa, 
otro producto bhsico en la dicta, es producida en las tierras planas de los al
tiplanos y en las tierras de ladera. 

CUADRO 1. 	 P'irticipaci6n estimada de la produccl6n de ladera de algunos 
cullvos en Ia Regl6n Andina. 

Porcentaje en 

Productos 	 Ladera Plana 

Indusiriales y exportaiim 

Az6car 	 2 98 
Algoden 	 0 100 
Oleaginoas 	 5 95 
Maiz duro (industria) 	 (+ ) 30 
Cebada 	 50 50 
Ca 1'& 	 98 2 
Cacao 	 30 70 
Banano 	 0 100 

Alimenlos 

Arroz 10 90 
Frijol 85 15 
Maiz duro 70 (+)
Maiz amiliceo 100 0 
Trigo 80 20 
Yuca 80 20 
PlAano 90 10 
Panda y miclcs para alcohol 80 20 
Hortalizas 40 60 
Frutas 80 20 
Papas 90 10 

FUENTE: Eslima,7i6n del autor basada en la distribuci6n regional de la producci6n. No incluye
informaci6n sobreBolivia; de Venezuela incluye solo la regi6n A ndina. 

Un alto porcentaje de las frutas que se consumen en los paises andinos se 
producen en pequerias unidades agricolas en zonas de ladera. 

Se puede decir que a excepci6n de cultivos corno el banano de exporta
ci6n, cacao, algod6n, arroz, soya y algunas oleaginosas tropicales, que se cul
tivan casi en su totalidad en las tierras planas tropicales de estos paises, la agri
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cultura de ladera contribuye en un alto aunque variable porcentaje en la producci6n de cultivos bhsicos. 
En ]a producci6n de carne vacuna y leche, las zonas de ladera tienen tambi~n un papel importante, aunque menor a la de otros renglones agricolas. Laproducci6n de especies menores, exceptuando la producci6n comercial de ayesy huevos, se sigue haciendo principalmente en pequehas unidades localizadas 

en las laderas de los Andes.
Debido a que las estadisticas clisponibles no hacen distiuici6n del origen dela producci6n, no es posible estimar en forma ms precisa la contribuci6n de laagricultura de ladera en la economia. Parece adern-js que esta distinci6n no esla mhs apropiada para entender algunas de las caracteristicas de ]a agriculturade estos paises. Si bien la topografia determina en gran parte la posibilidad demecanizaci6n, no es necesariamente una condici6n natural que expliquelos bajos niveles tecnol6gicos que se encuentran en algunas unidades de producci6n localizadas en las laderas. Un determinante mayor es el tamafio de launidad de producci6n. Los bajos niveles dc tecnificaci6n y, en general, de productividad, estin ms asociados con el tamafio de la unidad que con la condici6n de localizaci6n en la ladera. Algunas unidades grandes de ladera tienentecnologias comparables, al menos en el rendimiento econ6mico, con las de laszonas planas, v son siempre superiores a ]a de las unidades mis pequehas.Las pequefias unidades de producci6n son una caracteristica sobresalientedel sectJr rural de los paises andinos. Estas unidades estin situadas a veces enlas peores tierras y en las partes mits pendientes. Pero estas pequefias unidadesse encuentran tambi~n en las zonas planas tropicales de estos paises.Las unidades grandes situadas en las laderas tienen problemas tecnol6gicos y de manejo de los recursos similares - las de los pequehos productores, pero no tienen rasgos comunes en su capacidad de absorci6n de la nuevatecnologia, sus condiciones econ6micas de produccion y en las relaciones delos productores con el mercado. Esta distinci6n de acuerdo con el tamailo delas fincas localizadas en ladera parece tener importantes consecuencias paraentender la contribuci6n de cada una y para establecer las acciones que se deben seguir en el futuro. Por ejemplo, no es posible hacer (in antlisis adecuadode ]a contribuci6n de la agricultura de ladera en la generaci6n de fuerza de trabajo para el desarrollo si no se hace la diferencia segiin el tamafto de ]a unidad


de producci6n.
 
Generaci6n de fuerza de trabajo y tamafho de las explotaciones. 

La producci6n de materias primas, de alimentos y de fuerza de trabajo, sibien se asigna al sector rural en general, en la prctica estA separada de acuerdocon el tamafio de las unidades de producci6n. La producci6n de materias primas y de productos de exportaci6n proviene de las unidades mAs grandes.QuizA el caf&es la (mica excepci6n. La producci6n de alimentos, especialmenteaquellos de consumo directo y que no son materia prima de un procesamientoposterior, son producidos por las unidades medias y pequeflas, mientras que lafuerza de trabajo es un producto enteramente de las pequeflas unidades y de
los minifundios. 

Sobre la capacidad de la agricultura de los paises en desarrollo para liberar ia fuerza de trabajo indispensable para que el crecimiento tenga lugar, exis
ten dos posiciones.

La primera es la de que en el sector r iral de los paises en vias de desarrolloexiste un exceso tal de poblaci6p que es posible movilizar una parte de esapoblaci6n sin que disminuya la roducci6n agricola. Esta posici6n, sostenida 
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entre otros por Ranis y Fei (1968), iniplica que la adici6n de una parte de la 
poblaci6n rural al producto agricola total es cero, o tan pequeha, que su retiro 
no se traduciria en una disminuci6n de ese producto. Por tanto, su ticilizaci6n 
en otras rarnas de la producci6n aurnentaria su productividad. con lo cual 
habria un beneficio nero para el conjunto de la econo ria. Las mayores de
mandas de alimentos y materias primas ocasionadas ,or la niigraci6n a las 
ciudades y por el desarrollo industrial, pueden ser abastkicidas por la poblaci6n 
que permanece en el campo. El punto clave para el desarrollo es determinar el 
monco de la poblaci6n que debe quedar en la agriculcura para lograr tin abaste
cimiento abundante y a precios bajos dc los alirnentos y de las materias primas. 
Los precios y !os salarios son lia herramienca para mantener este equilibrio.

La segunda posici6n es la de que a pesar de la existencia de tin exceso esta
cional de poblaci6n, es necesario hacer inversiones de capital y cecnologia en el 
sector rural, para liberar la fuerza de trabajo que la industria y los servicios re
quieren para su crecimiento. Si estas inversiones no se hacen, la producci6n de 
alimentos y niaterias prinias no alcanza los niveles adecuados y los aumientos 
en precios hacen que el crecirniento no sea posible (Jorgenson, 1969).

A pesar de Ia controversia sobre la validez de estas dos posiciones y de la 
inforniaci6n enipirica utilizada para comprobarlas, en la practica las dos posi
ciones parecen tener validez atir dentro de una misnia economia. 

Por su naturaleza e niportancia numnrica los pequefios productores cons
tituyen la fuente principal de niano de obra para la agrictIltura, la industria y
los servicios qcue el crecimiento economico rcquiere. En esta agricultura no se 
hacen inversiones en recursos ni en tecnologia. Las unidades grandes, produc
toras de articulos de exportaci6n, niaterias primas para la industria y una por
ci6n cada vez mayor de ciertos alimencos, han recibido grandes inversiones en 
infraestructura, capital y tecnologia. 

Pareceria entonces que la forma de desarrollo pensada por Ranis y Fei y 
por Jorgenson, en la cual el sector rural suministraria en tina etapa inicial la 
fuerza de trabajo excedente para pasar a una nueva ecapa de desarrollo, de 
dualisnio, o de economia moderna, se da permanente y siniultlneamente en lar 
economias de los paises subdesarrollados, sin que codas las parces del conjunto 
hagan la transici6n. 

De acuerdo con esto, el sector de pequefios agricultores seria el productor
de una importante porci6n de los alinientos y de la fuerza de trabajo. En los 
paises andinos, donde la mayor parte de los pequeos productores se en
cuentran en laderas, el anfilisis de su contribuci6n debe incluir, como aspecto 
muy importante, la produccion y reproducci6n de la fuerza de trabajo requeri
da para el creciniiento de la economia. 

Los diferentes c';tudios sobre la disponibilidad y utilizaci6n de Ia mano de 
obra en las unidades pecqucas, indican que hay un exceso de poblaci6n que no 
encuentra trabajo rcmunerati\,o en Ia agricultura y que por tanto tiene que
migrar a otras actividades. Si bien las estimaciones del excedente de poblaci6n
varian con la regi6n, y con [a metodologia, y que ninguna de stas es satisfac
toria, todos los cflculos esin de acuerdo en que existe tal excedente en las pe
quefias unidades. Franco (1976:230) cita de PREALC las siguientes cifras por
centuales sobre el empleo disfrazado en la agricultura: 

Am&rica Ceniral y el Caribe 41,4 Ecuador 50,0
Bolivia 50,7 M&xico 34,7
Brasil 37,6 Paraguay 24,9
Colombia 44,3 Per6i 54,3
Chile 34,1 Venezuela 26,4 
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Los paises andinos esl udiados son, a excepci6n de Venezuela, los que mrisalias tasas de empleo disfrazado ticnen en el campo. Franco anota adenis, c6
i estas tasas dc desenipleo son superiores en el firea rural a las estimadas para
las ciudades. 

Si bien no ioda la fuerza de trabajo proviene actualnente del sector rural,su contribucion continfia siendo la ni'ts iniportante, y dentro del sector rural el 
mayor aporle N,tasas de crecimiento corresponden a las unidades pequefias.
Edwards (1974:12) ciia las siguientes tasas de crecirniento de la fuerza de traba
jo para varias regiones del n1undo. 

CIAJ)RO 2. Eslimaci6n de Ins lasas de crecimiento de In fierza de trabajo en 
los paises menos desarrollados: 1950-1980 

Tasas anuales de por
cenlaje
Regi6n 1950-1965 1965-1980 1970-1980 

Paises desarrolthacm 1.3 1,0 1,0Paises subdearrollados 1,7 2,2 2,3 

Regiones:
Resto de Asia ()riemal 1,8 3,0 3,1Sudestc Asiiico medio 1,4 1,9 2,0Sudeste Askiiico 1,9 2,4 2,5Asia Suroccidenial 1,9 2,8 2,8Africa Occidcmial 2,2 2,3 2,3Africa Oriental 1,3 1,8 1,8Africa ('Central 1,0 1,2 1,2Norte de Africa 1,1 2,5 2,6Suram&rica Tropical 2,7 3,3 3,0Amnurica ('cntral 3,8 3,3 3,4Suramiica Templada 1,6 1,5 1,5Caribe 1,8 2,3 2,3 

FUENTE: Edwards, E.O., ed. Employement in Developing Nations, 1974. 

Las tasas de crecimiento de Anr&ica Central y de Surani&rica Tropical sonlas mins altas de todas las regiones en los tres periodos escogidos. Dado que elcrecimiento dcl nimero de empleos productivos en estas tuismas regiones es menor quc el crecirniento de la fuerza de trabajo, parece parad6jico que &ste sea una contribuci6n al desarrollo de ]a economia. El aporte de la pequefiaagricultura en el crecirniento de la fuerza de trabajo se ve como un efecto negativo que tiene que ser contrarrestado si se quiere lograr el desarrollo. Esto sehace a travbs del control del crecimiento de la poblaci6n y de la creaci6n deempleo en el campo. La creaci6n de este empleo en las unidades pequeflas estA
aso':iado con tecnologias de baja cornposici6n de capital y de bajo rendimiento
econ6mico, comparado con las explotaciones mis grandes. Esto, como se verA
mis adelane, liene un efecto contrario al que se trata de resolver.

Si bien las estadisiicas disponibles no indican el origen de la fuerza de trabajo de acucrdo con la topografia del terreno, ni con el tamaio de la finca, el 
numero de pequeftas unidades y la poblaci6n vinculada a ellas permiten deducir cuil es el origen de la fuerza de trabajo rural que migra a las ciudades. Parcce entonces que el sector de pequefios prodiictores rurales cumple con uno delos papeles asignados a la agricultura para lograr el desarrollo econ6mico, pe
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ro que el sector de la industria y los servicios no tiene la capacidad para absor
berlos en la misnma proporci6n. La magnitud de esta contribuci6n, cualquiera 
sea el m&todo dCe estimaci6n, excede las necesidades de las economias de sus 
paises y cn algunos casos satisface aun las necesidades de los otros. 

El problema de la cantidad adecutada de alimenlos y de sus precios 

La producci6n agricola se puede dividir en dos grandes grupos relaciona
dos con el ipo de cultivo y el taniafio de la unidad de produccion. 

Las tierras planas y las unidades grandes son en general productoras de 
materias primas no alinenticias, como el algod6n, o de alimentos que tienen 
Lin proceso industrial antes de su consumo, como la cafra de az(icar, parfe del 
maiz, los cereales que constituyen la materia prina para los alimentos con
centrados para ganados y ayes, y las plantas oleaginosas. El arroz es producido 
por este lipo de unidades aunque en general se consume en forma direcia. 

Los alimentos como Ia papa, el maiz, la yuca, el frijol, que son dCe consu
ino directo, se producen en pequefhas unidades. La panela se produce princi
pahnente en unidades pequefnas y en ladera. 

El airea cultivada, la producLi6n y la productividad de los cultivos no ali
menticios tienen iendencia a aumentar en todos los paises, mientras que en ge
neral, con excepciones conio Iat papa, a producci6n, el i rea cultivada y la pro
ductividad de los cult ivos alimenticios tienen tasas de crecimiento menores yen 
algunos casos son negativas (Cuadro 3). Por otra pane, los precios reales de 
eslos produclos tienen a mayores aurnenlos que los del primer grupo, en el que 
hay tasas decrecientes en algunos paises. 

En general el indice de los precios de los alimentos ha crecido niis que el 
indice dce precios de todos los productos, bien por auinentos de costos o por 
aumentos en la demanda. Si bien todos los paises en estudio con excepci6n de 
Venezuela, son exportadores netos de productos agricolas, todos son importa
dores netos de alimentos de consumo directo. El trigo, que es un caso especial, 
tiene un componente importado de mis del 80 por ciento (Valderrama, 1979a). 
Otros productos conio maiz, frijol, aceites y productos lcteos, se estfn impor
tando cada vez con mis frectencia y en mayor proporci6n. En algunos casos Ia 
participaci6n de las importaciones en el consunio es del 10 por ciento, con ten
dencia a aumentar. 

CUADRO 3. Tasas de crecimlento de la producci6n de algunos produclos 
1950-1975) 

Productos Colombia Bolivia Ecuador Perui Venezuela 

Algod6n (fibra) 1(),9 14,2 6,4 0,9 8,5 
Arroz 
Carla de azucar 
Came de res 

6,7 
3,5 
3,3 

8,1 
-0.4 
5,1 

2,4 
7,0 
2,7 

3,4 
2.0 
2,8 

10,4 
9,3 
6,1 

Frijol (seco) 1,7 1,2 2,5 2,2 -1,9 
Maiz 0,6 1,9 3,9 3,2 3,2 
Papa 
Sorgo 

3,2 
21,6 

5,1 
-

4,4 
-

0,6 
26,6 

4,8 
12,5 

Soya 16,4 - - -
Trigo -2,7 5,8 3,3 -0,5 -6,0 

FUENTE: Trigo, E., R. Fiorentinoy M. Pineiro. Notas comparativas sobre laevaluaci6n de laproduc
ci6n de productosagropecuariosen Colombia y en palsesseleccionadosde Am~ricay delresto del mun
do. 1978. 
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las iroportaciones sc hacen por la presi6n de la demanda sobre una oferta
lin itada, v lanmbi ,n porquC en la mavoria de los casos los precios internaciona
les soil ilileriores a los prccios nacionales, por lo coal los gobiernos recurren a
las importaciones para ba jar la presi6n sobre el indite de precios. La disponi
bilidad de divisas en Un nioen to dado, inlina al gobierno a recurrir a las im
porlacionc, para sol licionar el problenlade con o plaZo, aunqtlC puede ser con
cien Ie de q eCes Una decisi6n eq nivocada en el largo plazo (Valderrama, 1979).

las cifris dle prodhcci6n c imporiaciones de amienlos muestran que la
agricuhIura prodnct ora dC al imentr os de los paises andinos no ha crecido a la ta
sa qtlC pernira In aastecinieoto adecoado, a precios que no presionen alza desalarios. Esic hajo abasecimiento, a precios cada dia mayores, puede deberse 
a que no se ha ensanchado st capacidad de producci6n en la cantidad ade
cuada o o se han hecho las innovaciones tecnol6gicas que le permitan compe
tir con prodocrores de otros paises, quienes pueden vender en el mercado inter
nacional a precios mais bajos clue los precios nacionales. 

La necesidad de anmentar la capacidad de producci6n de la agricultura de
ladera, responsable por la producci6n de alimentos de consumo directo, es ur
genie ainque no se acepte el autoabastecimiento como tin objetivo por si mis
mo, sino porclue en el mercado internacional es cada vez mis dificil encontrar
las cantidades de productos que se necesitan y sos precios son cada dia mis al
los. La agricultura de ladera tiene ventajas especiales para este aumento. 
IMPORTANCIA I)E LA AGRICUITURA DE LADERA 

Imporluncia de la pequefia agricultura 

La pequefla producci6n, situada en sU mayor parte en laderas, constituye
una pare importante del total de las unidades agricolas de producci6n de lospaises considerados. De actuerdo con el Cuadro 4, las fincas de menos de cinco
hectareas conforman alrededor del 63 por ciento de las unidades, disponen s6
lo del 6,8 por ciento del irea total, en promedio, y del 17 por ciento del irea de
labranza. A pesar de esa baja disponibilidad de tierra, estas p,quefias "midades
contribuycn con tn porcentaje mucho mayor de la producci6n, especialmenite
de cultivos que constituyen alimentos de consumo directo (Cuadro 5). Esta
contribuci6n, mis que proporcional al firea total disponible, solo se puede
explicar por la abundancia de mano de obra y por el oso mAis intensivo de la
tierra, lo cual estA evidenciado por la mayor proporci6n del firea total de 
labranza. 

Caracterslicas de la agriculfura de ladera en conjunlo 

Por su localizaci6n y por el nfimero de unidades que la componen, ]a agri
cultura de ladera fiene caracteristicas que hacen que su importancia y contribu
ci6n en la economia sean mayores que el volumen mismo de su producci6n.
Estas caracteristicas tienen que ver con ]a iocalizaci6n de la producci6n, con su
distribuci6n a traV&s del tiempo el clima.v con 

Localizaci6n. La distribuci6n espacial de las unidades de producci6n hace que
la agricuLrura est& localizada cerca a los centros de consumo. Esta proximidad
puede contribuir a que los suministros de productos agricolas tengan
economias de transporte y puedan ser vendidos a precios mis bajos que si la
producci6n estuviera concentrada en regiones especiales y no diseminada 
estrai&gicamente en todo el territorio. 
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CUADRO 4. N6mero de flncas, superflcle total' y de IabrsnzA2 para ties tamaulos de unidades de produccl6n. 

Porcentajes 

PAISES No. 
Hasta 5 has. 
S.Tot.* S. Labr.**No. 

De 5 a 20 has. 
S.Tot. S. Labr. No. 

De mis de 20 has. 
S.Tot. S. Labr. 

Total Aflto 

1. Bolivia 
2. Brasil 
3. Colombia 
4. Costa Rica 
5. Repfblica Dominicana 
6. Ecuador 
7. El Salvador 
8. Jamaica 
9. Honduras 

10. Mxico 
11. Panamd 
12. PerO 
13. Puerto Rico 
14. Venezuela 

59,3 
36,6 
60,0 
48,7 
77,0 
66,6 
86,8 
91,5 
63,9 
59,7 
51,8 
77,6 
52,7 
43,5 

0,2 
1,3 

0,04 
1,8 

12.8 
6,7 

19,6 
26,5 
9,0 
9,0 

3,6 
6,6 
5,8 
0,9 

-
10,0 
-
5,8 

-
20,0 
41,9 
-
12,0 
-
10,0 
36,0 
9,0 
5,0 

16.9 
32,2 
24,0 
22.0 
I.1l 

18,6 
9,2 
7,6 

24,3 
38,11 
26,7 
16.7 
35,5 
31,6 

0,5 
5,5 
0,09 
6,0 
8,5 

11,7 
16,3 
16,7 
17,9 
49,5 
13,0 
8,7 

18,0 
3,1 

-
23,0 
-
13,0 
-
20,0 
19,0 
-
17,0 
-
24,7 
32,0 
12,0 
12,0 

23,8 
31,2 
16,0 
29,3 
11,9 
14,8 
4,0 
0,9 

11,8 
2,22 

21,5 
5,7 

11,8 
24.9 

99.3 
93.2 
99,9 
92,2 
78,7 
81,6 
64,1 
56,8 
73,1 
49,92 
80,4 
84,7 
76,2 
96,0 

-
57,0 
-
-
-
60,0 
39,1 
-
71,0 
-
65,3 
32,0 
79,0 
83,0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1950 
1970 
1971 
1973 
1971 
1974 
1971 
1969 
1974 
1970 
1970 
1972 
1970 
1971 

FUENTE: Bolivia: OFA, liE. "Amirica en Cifras, 1970". 
Colombia: DANE. "Censo Nacional Agropecuario 1970-1971 
.os demds: FAQ "'lnformesobre el Censo Agropecuario Mundial de 1970 ". Resultados por pafses. Varios nilmeros. 

1. Hasta 5,1 has. 2. Ejidos y comunas. 3. Hasta 3,9 has. 

* S. Total. = Superficie total, es el 6rea total en fincas, e incluye cultivos, bosques y potreros en explotaci6n intensiva y extensiva. 

S. Labr. = Sup. de labranza o drea cultivada. 

0o 



00 

CUADRO 5. Participaci6n en Is produccl6n de algunos cultivos de Ias fincas menores de cinco hectfireas. 

Porcentajes
 
Brasil Colombia 
 C. Rica Ecuador Salvador Honduras Mexico PerOi Pro. Rico VenezuelaArroz 12,7 21,5 3,0 51,8 35,0 27,0
Sorgo - 1,0 16,00,2 2,0-Malz duro - 47,0 0,3 4,0- 22,9 16,0 18,0 - 5,057,0
Frijoles s. - 18,3 16,0 

46,0 5,9 35,7 3,5 12,043,8 40,0 46,0
Papas 2,8 30,4 9,3 31,0Yuca - 14,3 21,022,0 17,9 14,0 33,820,7 
 - -
Catla Azficar ,1,9 13,21 6,0 5- 17,0
Algod6n 8,0 

0,1 12,0 6,0 1,6 0,04 0,72,02 - 2,016,8 3,0
Tabaco - 100,02 31,0 

- 5,6 - 12,026,7 27,3
Malz dulce - 0,8 18,0 114- 44,0 52,5Naranjas 8,5  23,0 5,0Plhtanos 8,8 19,6 20,0- 33,32 9,0 3,8 3,2 0,38.2 20,8 24,0 -
CafM 3,1 85,02 18,0 9.4 13,016,7Cacao 7,4 17,0 7,41,8 74,02 5,0 6,4 3,4 

15,4 1,7 13,0
Trigo 1,6 - 11,3 15,820,1 - 26,7 - 10,6- - 0,07 51,0 -

FUENTES: Idem Cuadro 4.1. Cafta parapanela. 
2. Enfincasde hasra O, 0 has. Fuente:DepartamentoNacionaldePlaneacidn,ProgramaDRI. "Elsubsectorde DequellaproduccidnvelProgramaDRI". (Cuadro6),1973. Paraotrosproducloslos datos son estimacionesdel autorcon base en .: censos do 1960y 1970. 



l)istribuciin en el liempo. l)ebido a stis diferencias microclimticas y al gran 
ntimero de productores, la producci6n de ladera estAi distribuida a trav~s del 
tiempo, de modo que, dentro de ciertas limiraciones, su oferta se efectiia a tra
vs de periodos coil intervalos cortos de una semana y afin menos, dependien
do de las modalidades dl mercado de cada regi6n. l)ebido al gran nfimero de 
productores individuales, la oferta de productos se sucede en forma que un 
mismo productor no podria hacer. Cada uno es reemplazado por otros pro
duetores en cada mercado, de modo que en el conjunto la oferta total tiene 
mayor regnlaridad a traves del liempo. 

Variedad. En l regi6n tropical de los paises andinos estudiados, las va
riaciones en altitud producen diferencias climniticas que permiten a la agricul
tura de ladera tener una amplia gaira de productos. Esta variedad productos, 
ademas de las ventiajas que ofrece en la dicta, contribuye tambiin a aurmentar 
la regularidad en la oferta. 

Estas caracteristicas, algunas exclusivas de It agricultura de ladera, 
juegan tii papel reedIAcor de It oilera, redlucicndo las flhctuaciones de pre
cios. No es posible saber si estas caracterisicas reducen los precios, pero si se 
desarrolla ina tecnologia tlue haga miis eficiente v rentable la Iproduccion de 
ladera, es innegable que putede lener ventajas sobre la production de las tierras 
plaas, debido a las di ferencias de allit id, a las variaciones microclimaticas y a 
l localizaci6n con rcspeclo a los poblados y centros de consumo. Estas 
caracteristicas, si sort hien utilizadas, pueden solticionar muchos de los proble
mas de abastecimiento v de costos clue actualmente enfrenta la producci6n de 
alimentos. Esto coist iluye por sipttesto tin imporrante relo a l investigaci6n y 
a la organizaci6n dce la prodtcci6n. 

Papel ie la p(It iefia producciimn 

Las di ficultades en el abastecimiento de alimentos y suts precios crecientes, 
tienen tin componente lecnol6gico y tin componrente econ6mico que debe ser 
tenido en cuenta independientemente de so localizaci6n con respecto a Ia 
topografia, que ticne que ver con los pequefios productores y es especialmente 
relevante para aquellos en las /ona.,, de ladera. 

l)adas las caracteristicas de la economia de estos paises, parece existir 
contradicci6n en el cumpliniem o de los objetivos de la producci6n de alimen
tos y de producci6n tie fueria de trabajo. 

Para qlue li agriCenlttiraie ladera en general, v ell particular los pequehos 
prodnCtores, pueda anmentar el suministro de alimentos a precios mis bajos, 
es necesario dotarla de riiis recursos y tecnificar sns procesos. Si estas condi
ciones se cumplen, los pequefos productores no s6lo podrian anmenar li 
oferta dc alitientos y liacerlo a meinores costos tnitarios, sino que tambi~n 
anmentarian sns ingresos y mejorarian su nivel de vida. 

Pero, por otra parte, la oferta tie mano tIe obra s6lo es posible cuando los 
salarios que se oflrcen en cl sector agricola son mayores ell conIjnuto que el ni
vel de ingresos clue se obtiene con la producci6n agricola de ila peqnefia unidad 
dc producci6n. Si los ingresos promedios derivados de li producci6n agricola 
son mayores que los salarios promedios ofrecidos en el sector no agricola, te
niendo en cuen a las ventaias no monetarias de la nueva actividad, no habrfi 

1. Una discusi6n mis amplia de esta secci6n se encuentra en: Vatderrama, M. "Politica Agra
ria y Desarrollo" pr6xiino a publicarse. (nota de los editores). 
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migraci6n de fuerza de trabajo de la producci6n agricola tItno agricola, porlo ienos nedianic incentivos econonlicos. Mayorcs recorsos en1nianos de los
pcqcefios productores y mayor lecni ficaci6n, que les pernmitan nna mayor eficiencia N,capacidad cieprodUccifn y competencia, harian quc los salarios quese lendrian q tic pagar para que ;e prodtoera liaoiClr!iaie trabajo fucran mayo
res. 

La cont radiccloln radica elltie para cttllliplir el objetivo ienanlener til5"mliis!ro perniancei te de ftteza de trahajo, cs ncccsario manener las capacidades ieprodttccifm cielos pcqteiu Os agrictIlores a a1 IiV'c tieSo itigrcso noimpida la oferta, con 1o cual no se pncdc lograr el objelivo dc mantener tun sioministro adecoado dc alinientos a aejos precios. Isslo tlli1to seria pos le solosi sc dotara tic mayores rcctrsos v lecriologia a los pcqliefios product ores.
Fs posible cumplir las dos I'ltnciones, es decir, cl Soinistro adectado dealimttenlos y Le ilucr/a de trabaje? l:VidcnIcnIleiitcsi, dcsdc clptlno dce vista Kcllico y econlillico. Sill eimbllrgo, taclorcs polilico.s y socialcs liacch cast in posiblecti se piicda hiirar, pucs todo el sislela hi'icioia con base cl el slooi

nistro iecsa hier/,a dtiraa.o. Nlicnilras lhtcontradiccion peda ser solucionada Imediallc hI inllportacinII dc alioniceos, por cjcniplo, o la producci6n porparte cieotras tiidadcs, no scl'i nccesario introducir Inodi ficacioncsl cl el sisle-Illa. Por olra pajtc, algiinas dc las nicdidts para disilnuir el I'lujo Lie hi migra
cio)n parcccn scr conlraprodiiccltcs. I leinios vislo qte para cuinplir el objetivode hitprotducciJi' de alimentes cs necesario dotar tie ii'is rcctursos v tecoologia
aIlos pcq lUcfo.s produclores, inicrit ras qtie parl ctn plir el objetivo) de proporcionar hi ficr/a Lie trabajo cs nccesario Illaillalteler estos rCcillrsos a illIivcl bajo, por lo cual los dos objctivos soil parcialincile ccuventcs. Las 1&nicas recollienladas pirit los p tltlcios proo!tctores Ic los paiscs eCivias (ic desarrollo 
son las intensi sas cii ian1o ieobra, dc inodo qutie se ret eiiga el mayor ninleroposiblc Cie pcrsonas col tiia dada in\v'rsi6n. Sill embargo, no siermpre se inracoti el in isio ce liutliciencia y capaci'Jad Cie coipcelicia Cie esa producci6n.
El resithado es ilygreso baLe v migracion, a pesar ie lhiinversion para retcnerla.

Esta esiratecgia impliica qiuc hi tecnificaci6n v hitnodcrnizaci6n de los peqtLileos prodtct ores anlnie.ta hit inigraci(mn1. Tal planleam1ieito encierra taillbiilit tna cont radiccion, 
pes mayores rcCtrso., y leciologia elliiaiios ie los
pecquefios productores atinen 
an
tail!o el producto corio el ingreso. Si bien elprimero hace qtite tna partc Cie lIapobiaci6n sea innecesaria, con esto seaumcnta el sobran ie('ICrhira ICtrabajo rural ltie debe migrar a licitodad, anietios qtice eiiea acceso a tii inercado iacioiial o intlernacional sicmpre ellexpalsion. Por olra parte, el aurmen! elll
elci ilgreso hacc qlue litfierza sobralte 
no [ienga Ilecesidad iC salir atlsector ito agricola.


U na iinportlanlc conseccUeicia (iehi i ciificaci6i 
es que conlrarresta la dificoihad Ciela soh1ici6n, iaLdo cl enorno Ccon6mico y politico act ual: el resuhta
do adicioial de iayorcs rccursos 
y tecnologia en poder dC los pequefios produc!orcs, y ie los agrictitlores que atin no It 
 icnen a st disposici6n, es el sutninistro (ic stl'icicntes alinhiinos a precios nilis bajos. Esto permitiria a sit vezdesinar parte dc hi niano Lie bra sobrantc a liconstrUcci6n de ]a intfraest ruetura lisica Y (iC servicios qtic liinlustria x agricullura de los paises en vias dedesarrollo nccesitan para atnmentar sit elicicncia para podcr asi competir en los 
mercados illlernacionales. 

La (lotacien de mnizs rectursos, liatecnificaci6n y la organizaci6n mis eficiente (iC la agrictuitra de ladera, incluyendo los pequtieos agricultores,permitirian resolver licontradicci6n y poner en uso Lin inmenso potencial eco
n6mico quc actualnente se otiliza en minima parte. 
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Las 'ireas de ladera de Mexico, 
Centroamerica, El Caribe y los paises

andinos: situaci6n actual y perspectivas 
para el aujo 200G 

Joshua L. Posner* 
Malcohn F.McPherson* 

En ese rabajo ,eexaminian los daws sobre rducci6n, sLIperficie arable, 
poblaci6n agricola, y los indicadores sociales imis rcleanes de las /onas de ladera 
de Anierica Tropical. IEnesla regi6n se localiza de: 20 ;tl 40 por cienilode laproduc
cien agricola iolal, del 20 al 50 por cicio de latierra .,icultivos antales, y entre el 
20 al6) por cicnio de lipohlacion agricola mais polre. Se indica quc hasia el 1o
melflto hitini'stigaci6n y losprogranmas de desarrollo no han niifocado los problemas 
de estas ireas de uiP mIlilaliera cAcrelet. Sill em bigo, .isireas dc ladera segtiirain 
siendo imporianies cn lhi agrico hi de los paises de Ambrica Tropical. Enprodlucki01 
elIrabajo se argumenta que una si ralegia de d.sarrollo viablc para laregi6n debe 
incluir el ilivio enlando liproductividad agricola y laprovisi6n dede lipohrcia aiui 

plem,,"flura dc lircit", cc lbilalndo eso coin incenltivos para preservar los re
cursos hisiicos y paia orieniar la invesiigaci6n hacia c desarrollo de sistemas de pro
ducci6n estables. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se intenta contestar dos preguntas. Primero, cuan impor
tantes son las ladetas de M&xico, Centroamr&ica, El Caribe y los Paises Andi
nos para la pi oducci6n agricola nacional y para el bienestar de la poblaci6n de 
]a ;egi6n? segundo, cuIIl !.erzt la situaci6n de estas Areas para el afio 2.000? 

Se tiene inter6s en estas preguntas por ,res razones. Primero, existe un re
conocimiento general de la importancia de la producci6n agricola en las zonas 
de ladera en r,."aci6n con la producci6n agricola total y el empleo (Rankine, 
1976; IBRD, 1978; IBRD-CRB, 1978; IBRD-HO, 1978). Sin embargo no se 
han encontrado en ]a literatura estimativos de esta contribuci6n. En este traba
jo se ha intentado Ilenar esta falta de datos, estimando ]a proporci6n d. la pro
ducci6n agricola total en las laderas, la proporci6n de la poblaci6n que vive en 
esas regiones y su estado cie bienestar. Segundo, una visi6n comtin entre los 
pianificadores, los creadores de programas de acci6n y los investigadores, es 
que las Areas de ladera tienen poco potencial, la gente que vive alli estA degra
dando el ambiente y creando problemas para las zonas ms bajas, por
ejemplo, por la sedirnentaci6n y las inundaciones, y que dadas otras oportuni
dades los campesinos abandonar.n sus plantaciones en la colina para migrar a 
otras regiones y otra ocupaci6n. En este trabajo se examinan esas perspectivas,
proyectando el rol de las zonas de ladera al aflo 2000. 

La tercera raz6n que justifica el interhs de este trabajo en las dos pregun
tas formuladas, surge de los intentos de los autores para colocar en perspectiva
dos ramas divergentes de la literatura en relaci6n con el grado de degradaci6n
del ambiente en el Area de estudio. Algunos analistas han enfatizado sobre la 
fragilidad e':ol6gica de las laderas, y el grado severo de erosi;n que existe, ad

* Divisi6n de Ciencias Agricolas, Fundaci6n Rockefeller, New York. 
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virtiendo que esta situaci6n se estA acelerandoi (Eckholm, 1975,1976; CEPAL,1976; Shapiro, 197R; Le Baron et al., 1979; y Murray, 1980). Sin embargo,otros han argumentado que los mtodos tradicionales en el uso de los recursosen estas Areas son altamente adaptables y son sistemas estables que han sostenido el potencial productivo del ambiente (Wilken, 1972, 1974; Rhoades yThompson, 1975; Orlove, 1976; Mayer, 1979; y Denevan, 1980). Su visi6n esque ]a denominada "marrnalidad" de estas Areas solo puede ser juzgada en elcontexto del uso de ]a tierra (Denevan, 1980).En este trabajo se examina en primer lugar ]a situaci6n econ6mica y demogrhfica de algunos paises en el Area de estudio y utilizando datos de poblaci6n para el ahio 2000 se estima la contribuci6n de las laderas a la producci6nnacional y al bicnestar. En la segunda parte se hace un anhlisis de las implicaciones sociales, econ6micas y politicas de esos resultados para los paises, y sesugieren varios puntos que los planificadores y gestores de los programas deacci6n deberian considerar en el disefho de las est itegias para el desarrollo de
las zonas de ladera. 

SITUACION ACTUAL DE LAS ZONAS DE LADERA 

En los Cuadros se da informaci6n sobre la superficie total y arable, sobre]a poblaci6n total y agricola, sobre la producci6n agricola con laen relaci6nproducci6n total, y sobre el esta i,., de pobreza en las zopas de ladera de docepaises de Am&rica Tropical.
El Cuadro I presenta las proporciones del Area total nacional, de Ia superficie arable y de li poblaci6n nacional y agricola en las laderas de doce paisesen el Area de estudio. Todos los paises tienen alta proporci6n de su Area totalen laderas2. Las proporciones varian entre un 40 por ciento en Colombia, hastatn 75 a 80 por ciento en paises de Am6rica Central y del Caribe. La tercera columna del Cuadro I indica los estimativos dc Ia superficie arable total en laszonas de ladera. Estos estimativos se derivaron de datos de distribuci6n delterreno, asumiendo que la mayoria de las fincas menores de 5 hecttreas, entreel 50 al 75 por ciento, cran fincas en la montahia y que estas fincas tienen cercade un 70 por ciento de su Area en cultivos anuales. Estas cuotas de la superficie 

1. El igar y la significaci6n econ6niica de esta perspectiva del grado de degradaci6n ambie,ial, es dificil de obtener. Uno de los autores (Posner) se interes6 por la poca erosi6n que observ6 duranie tn viaje a lo largo de la carreiera Panamericana desde la Ciudad de Guaiemala a Quetzalienango en scpiernbrc de 1980. En contraste, Gouroux estirri6 que sobre un75 por cienio de la tierra entre ILoja y Cuenca, en Ecuador, que esluvo culivada liempoairris, fue abandonada a causa de la erosi6n. Balwin (1954) basado en mapas de FAO y dela Fundaci6n de Conservacion repor6 que el 42 por ciento de MWxico licne crosi6n "acelerada". El Insikuto Gcogrico Augustin Codazzi esim6 en 1973 que el 93 por cienra de laslierras colornbianas que han sido scilaladas en los mapas, no eran adecuadas para usosagricolas, porque ese uso causaria crosi6n (1979). Por oira parte, Low (1968), estim6 queutn 87 por ciento de los lerrenos de Pert' esraban perdiendo anualmente mns de 10 toneladasde lierra superficial por heclarca. Eckholm (1976), repor16 tin estinialivo de ia Fundaci6nde Conservaciin en el que se indica que el 77 por cient, dc El Salvador tenia severa erosi6n.Finalmonge, Sanurna, Director General de la FAO, expres6 quutn 80 por ciento de Cubaestaba afeciada por Ia crosi6n (Graina, 14 de seficuibre de 1980). Obvianeire, la percepci6n de la crosi6n depende claramente de la Iocalizaci(n de las definiciones usadas y de laposici611 de defensa dcl que la percibe. 

2. En este ii :.bajo se definen las laderas conro aquellos terrenos con urna pendienie mayor del 8por cicirto (Posner, e al, 1980). La mayoria do la producciern agricola que se analiza, sepresenia en pendienres del 15 al 25 por ciento. 
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arable son significativamente menores que los datos correspondientes para el 
Area total en laderas. No obstante, estos datos indican que un porcentaje im
portante de los terrenos en cultivos anuales en cada pais esttn en las zonas de 
ladera3. 

CUADRO !. 	 Superflcle total, superficle y poblacl6n en las zones de ledea de 
Am&rica Tropical'. 

Poblaci6n agricola 

Superficie Supcrficie Porcentaje de la Porcentaje de [a 
Pals Total Arable: Poblaci6n Poblaci6n 

% % nacional V agricola % 

Mexico 45 20 15 45 
Guatemala 75 30 40 65 
El Salvador 75 40 30 50 
Honduras 80 15 15 20 
Costa Rica 70 25 20 30 
PanamA 80 10 15 30 
Jamaica 60 50 15 30 
Haiti 80 70 50 65 
Rep. Dominicana 80 15 15 30 
Colombia 40 25 15 50 
Ecuador 65 25 25 40 
Per6i 50 25 25 50 

1 	Los datos de este Cuadro sun fentativos. Se basan enfuentes de USAID, FAOy el Banco 
Mundial, en discusiones con cientificos y en estimativos personales de los autores. 

2 	La superficie arable incluye s6lo la tierrausada para cultivos anuales. Se refiere u las tierras 
cultivadasylo en estado de abandono, to que esparte de la rotaci6n normal. Asl, el e:'reno 
arable incluye toda la tierraen carla de azticar,algod6ny ot,'oscultivosanuales, pero excluye 
loscultivosperennes como el cafey bananos, as! como los terrenoscon pastospermanentes. 

Las columnas cuarta y quinta del Cuadro I indican los porcertajes de 
poblaci6n nacional y la poblaci6n agricola que vive en las zonas de ladcra. En 
general, en todos los paises, la poblaci6n agricola supera el 15 por ciento de la 
poblaci6n nacional y el 30 por ciento de las familias agricolas. 

En el Cuadro 2 se presentan los datos sobre contribuci6n de las zonas de 
ladera a la producci6n agricola total en cultivos, ganado y maderas, para ocho 
paises de la regi6n y por un ncimero seleccionado de afios. Esos datos se esti
maron asumiendo que la producci6n que se reporta incluye todos los produc
tos forestales, todo el caf&, y el 50 por ciento del ganado. Para determinar ]a 
proporci6n de otros productos, como por ejemplo frijoles, maiz y yuca, pro
ducidos en fincas en zonas de ladera, se consultaron agr6nomos locales y los 
datos censales de cada pais. La segunda columna del Quadro 2 presenta la 

3. Al considerar los estimativos sobre las perspectivas de los terrenos arables en las laderas, es 
necesario tener en cuenta lo siguiente: Plath estim6 que aproximadamente el 45 por cienlo 
de los suclos de clase I a V en America Central existen coroo laderas (BID, !977).

Balwin (1954) anota que un 75 por cienho de la tierra arable en los Andes de Venezuela 
tiene lader'-s que exceden el 25 por cienlo de pendiente. El doctor Jesis A-ias estim6 que un 
80 por ciento de la superficic agricola en Colombia esI en suclos de clases V a VIII (comu
nicacibn personal a Posner). Finalmente, tn 50 por ciento de las tierras arables de Jamaica 
est en zonas de ladera (Rankine, 1976). 
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contribuci6n de las zonas de ladera incluvendo la producci6n de cafe. Los datos ,arian desde un 28 por cienlo en la Repfiblica Dorninicana, hasta un 75 porciento en 	El Salvador; varios otros paises presentan cif'ras cercanas al 40 porciento. Cuando se excluye el caf, los datos varian desde Ln 18 por cienlo en ElSalvador, hasta un 33 por cienro en Ecuador. 	De esta mancra, la contribuci6nde las zonas de laderas a la producci6n agricola total de lodos los paises es alta,aunque se cxclya el caf&. En el caso de culhivos alirnenticios esta contribuci6n 
es a(in mis alia 4 . 

CUADRO 2. Contrihucl6n de las laderas a Ia produecl6n agricola total enAmerica Tropical, para un n6mero selecclonado de afIos.l. 

Pals lnciuyendo caffe Excluyendo caf& Aflos 

Ecuador 42 33Colombia 	 1973-74
38 26Per62 	 1976-7724 
 21 
 1968-70
 
22 
 19 
 1975
Guatemala 	 45 24 1974-76El Salvador 75 28-2976-78Hondura3 3.9 19 1975-77Haiti4 50 30 1973-75Rep. Dominicana2 28 20 1970-72 
43 
 31 
 1974-76
 

I Ilncluye cultivos, ganado y ntadera.
 
2 Excluye nadera.
 
3 Exclue ganado.
 
4 Cultivos solamente.
 

FUENTES: Ecuador: 	 a- El Sector Agropecuario del Ecuador, 1979, Cuadro 6. 
b- IBRD 1499-EC 1977, Anexo 2, Tabla 2. ' 
c- IBRD 1382-EC 1977, Tabla 2.4
d- IBRD2373-ECI979, VolI, Tablas 7.2, 7.47. 

Colombia: a- IBRD 2335-CO 1979, Tabla 7.1, 7.10. 
b- BID /979, Tabla A-3. 

Perti: IBRD 2204-PE 1979, Vol 1i, Tabla 96, Vol. III Tablas 7.16, 
7.20, 7.44. 

Guatemala: IBRD 1678 a-GU 1977, Tabla 8.1 
Honduras: IBRD 1856-HO 1978, Tablas 3.5, 7.1. 8.1 

Haiti: IBRD 2165-HA 1978, Tabla 7.2
 
Rep. Doninicana: Beachy Aurplihrey, 1973, p.26.
 

IBRD 2064-CRB 1978 Anexo I, Tabla 4. 

Los pequefios agriculhores de las laderas son pobres, tanto en comparaci6n con la poblaci6n urbana (USAID/Ecuador, 1978 y 1980), como en corn

4. l.as proporcionesl usada se presenian restunidas en el Cuadro 8. 
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paraci6n con los productores agricolas en las tierras planas- . Esta pobreza 
tiene varias explicaciones: en primer lugar la composici6n tnica, ya que en va
rios de los paises la mayoria de la poblacidn rural eS indigena '; en segundo lu
gar altas tasas de crecirniento poblacional; recursos b~sicos limitados; aisla
miento lisico, econ6mico c institucional, tanto a nivel privado corno guberna
mental y, por fillimo, falta de asistencia del sector piblico (USAID/Perl, 
1980). Dada, las realidades politicas y econ6micas de Ami&rica Tropical, estos 
factores son las consecuencias al igual que las cau'sas de la pobreza. 

Los iniccs dc rtobreza que se presenlan en el Cuadro 3 incluyen datos 
sobre la poblacibn rural en "absoluta pobreza'' 7 , la que no "Liene terreno y es
tA cerca de no tenerlo'' y ]a distribuci6n del ingreso nacional. El grupo general
de personas identificadas por estos indices incluye la mayoria de la poblaci6n 
eri nuestra Area de estudio. 

El nivel de "sin terreno y cerca de no tenerlo" es alto. A este respecto, el 
Cuadro 4 mnuest ra que en la mayo ia de los casos mis de dos tercios de los cam
pesinos en Am&rica Central y en los paises andinos tienen fincas de menos de 
cinco hectreas. Datos especificos para Ecuador, Perfi y Bolivia muestran que 
]a mayoria de estas pequefias fincas estfn concentradas en la Sierra. Por olra 
parte, en el Caibe ]a mayoria de las fincas son de menos de cinco acres (apro
ximadamente dos hectfreas) y hay evidencia, alguna arn por publicar, de que
superficies menores de estos limites, no son adecuadas para mantener una 
farnilia9. Debe tenerse en cuenta ademhs que la mayoria de estos campesinos 

5. 	 las lincas en las laderas son encialint te mirts lproduclras (ile ell kis areas planas. Por 
ejeliplo, 	el l e llildor los callipesiiis COn lllilOs d.' 10 hecli.'uea ,eter una produccilt pro
itedio iniIs haja qile la plodUccioi lpirOnledi (Ie o, cail)esino, con 10 a 50 ieci'ireas. La 

n.ivoria de m vie iqitcis ladera (11RI) 2373-E(", Perfi, los pe-SI lincas soti de 1979). En 
Ijlen"os ei la Sierra, con mneos de cinco iec,ireas, lienen tina prodccion qiie)calrstNillos 
corresponde de 30 al 60 poi ci enh de sis conIraparleCs en la cosia (IHRID 22(14-1PF, 1979). 
Para Eciadot y ialleala, el doctor 1). Kass ' el Ing. lkalana estinaron qUe la produc
cion1 de grailos, dci, catlpesinos en as ladcras iteron solameti. el 60 por cienlo de las que 
se ohluvieron el isa ierra, rlanas (cw 'unicacion personal a Posner). Kirkby (1975), el
coinro title Li prodicci6n de inai cihi,l aderas del Valle de Oaxaca, ell ,xio, litron s6
lo una trcera pare ie la prodihccion tic as lierras planas. 

6. 	Por ejenilplo, etl 1977, la phci6n indigena coiprendia las sit ientes proporciones de hl 
pohlacion rural: Bolkia, 95 por ciello; Guatenala 82 por cienlo; Perii, 73 por cicnlo; 
Ecuador, 58 por cientlo y M'sxico, 36 por cienlo (Plan Quiniquenal de Accion Indigenisia In
teraniericano, 1979). 

7. 	Id lanco NIindial deline "absolia pohre/a" contl el tivel dc itigreso quc no es su ficienle 
plra coinprar "ulitta dica nutricional minima adct..ia %,arlicnl[ous no alineniios esen
cial," (IIIRI) 2287-1:(', 1979). 

S. Esman (1978) defini6 "irafaiadores... sin tierra", agricolas y no agricolas, conio Irabaja
dores que residen elili reas rurales y lilenci "poco o ningfin derecho de propiedad de hi 
tierra". Trabajadores "casi sin terra" inclye "iniilinos marginales" y "camptesinos
iarginales". Inquilinos marginalcs son aquellos que "culi;van parcelas lcrlienencientes a 
olros y pagan reina cin electi o o er eSpecie'". (ampitesi urns marginales son los que "elienen 
lih o Icnelicia coisucludilnaria de posesiones qle son de Iin aniao o calidad ;nadccuada 
para priseer iiinaivida de subsisiencia". 

9. El Gualemala el amnafto mininto de una finca necesario para generar Un ingreso suficiele 
para el empleo coiimpleo de una familia era cuatro a siele hclifireas (IiIIRI) 1678a-GU,
1977). Una finca de aitafito minimo "econt ica" etll Per es de cinco heci'reas 
(USAII)/PILRI,, 1980)). Btrush (198)) e fitili qiie por lI iinetos cialro cliireas por familia 
sw"reC)lcii ai para el ciclo dc coseclia de ici aft seltnons Aides periano. Para e, Caribe, 
Wrighl (1979) ei i ' qlie i res a cinco acres imseeriai lilt iigreso adecitado pira LIIa fani
lial si sit pai run de cultios inchi 'e alglills die altIo valor con i illea l ilnioscada. (iluentes 
(1979) eslitni de Puebla, Msico. 
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CUADRO 3. Pobreza rural y dlstribucl6n del Ingreso en once pales seleccionados de Amfrica Tropical. 

Pobreza rural Poblaci6n "sin tierra" Proporci6n del ingreso nacional Promedio de la 
Pals 

absoluta y "casi sin tierra"I 
07O 
 C70 


Colombia 55 66 
Ecuador (1975) 65 75 
Bolivia - 85
Costa Rica - 55 
Guatemala - 85 
Honduras 
El Salvador 33 80 
Mexico 513 60 
Haiti 75 -1Rep. Dominicana 40 68
Peri 41 75 

I Medido °n relaci6nalntmero defamilias rurales.
 
2 Se refiere a los menores del25y 50por ciento, respectivamente.

3 Se refiere alas "famillas'.
 
4 Menos delS0porciento.
 

FUENTES: a) Sobre "Pobrrza rural':.Colombia: 

Ecuador: 
Guatemala: 

El Salvador: 
Mixico: 

Haiti: 
Rep. Dom.: 

Per: 

Del 20076 mks Del 40% mks diferencia del
Pobre Pobre ingreso 

rural/urbano 

3,5 (1970) 10,1 
12,25 (1975) 

3,3 (1971) 8,7 _
 
6,2 (1970) 10,7
 
2,3 (1967) 5,0 
 -

4,3 (1977) 12,0
 
2,9 (1977) 7,4
 

5,2(1977) 19,84
 
1,9 (1972) 5,1
 

IBRD 2535 -CO 1979. Vol. L p. 7. 
USAID/ECJADOR 1980, p.4.
IBRD 1678 a-GU 1977,p.19. 
IBRD 2287-ES 1979, p.20. 
IBRD2307-ME 1979, Anexo I V Tabla 2.19.
IBRD 2165 HA 1978, p.63.
 
IBRD 3009-DO 1980, p.8.
 
USA ID/PERU1980, p.1.
 

b)Sabrepoblacidn "sin tierra -y "casisin tierra : Esman, 1978, Tabla 4. 

C)Sabre poblaci6nsegsin ingreso: E Salvador: 
Guatemala:
Colombia: 

Rep. Doam.: 
Otros: 

d) Sobre diferenciade ingresorural/urbano: Ecuador: 
Haiti: 

IBRD 2287-ES 1979. p.19.
 
IBRD 1678 a-GU 1977. p.12.
IBRD 2335-CO 1979. Vol 1 Tabla 2.24.
 
IBRD3009-DO 1980. TablaD.
 
Informe sobre el desarrallo mundial 1980, 


IBRD 1499-EC 1977. Anexo 2.
 
USA ID 1978, p.123.
 

Tabla 2 y 24. 



CUADRO 4. I)lslribucl6n de In tierraen trece paises selecciorados de Amirica Tropical. 

Poblaci6n rural 

Sin tierra Microfincas Pcqucfilas fincas Fincas familiares 
(Menos de 0,7ha) (0,7-4,0has) (Mis de 4,Ohas) 

Amirica Central' 1970 
Guatemala 26 15 42 17 
El Salvador 26 24 36 14 
Honduras 31 10 24 35 
Costa Rica 26 31 13 30 

Propietarios de fincas 

Fincas familiares 
0-1 acre 1-5 acres sobre 5 acres 

070 % %/ 

2
 
Caribe
 

Nevis 33 61 6
 
Dominica 35 35 30
 
Haiti 30 60 10
 
Barbados 98 -- 2 
Jamaica -- 81a 19 

Propietarios de fincas 

Sin tierra Menos de I,Oha. 1,0-5ha Fincas familiare, 
MAs de 5,Oha.

% O/o 0/ % 

Zona Adina
3 

Colombia 17 23 33 44
 
Ecuador (total) iI -- 67 33
 

Sierra -- 35 43 22
 
Peru (Total) 14 -- 66c 34
 

Sierra --- 37-47 16
 
Bolivia (Total) 21 -- -- -


Sierra 17 42 41
 

a Mds de S, 0 acres.
 
b Menos de 5,0 hectdreas.
 
c Menos de3,0 hecidreas.
 

FUENTE: 

I Citado en el IBRD 1678 a-GU 1977.
 
2 Nevisy Dominica: Finkel 1964.
 

Haiti.: USAID 1978.
 
Barbados: FA 0 1978; Jamaica: IBRD 257, a-JM 1974.
 

3 Estimativos ie "sin tierra":Esman 1978, Tablas 3,4.
 
Colombia: BID 1979, Tabla A-I.
 
Ecuador: El Sector Agropecuario... 1979, Anexo 14.
 
Per': IBRD 2204-PE 1978, Tabla 7.75.
 
Evtimativospara /a Sierra de los Paises del Pacto Andino: JUNEC 1978. 
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suplementan su ingreso familiar con empleo fuera de la finca (Deere y Was
serst rom, 1980)"'.

El lamanio promedio de las fiincas pequeras ha declinado durante los filtimos decenios y, excepto PanamA, el nfinicro de pequeas fincas ha aumentado(Cuadro 5). Esto significa que un mayor nfinicro de familias han estado intentando subsistir cn fincas quc, a trav&s dcl tiempo, se han hecho progresivamente mirs pequCiras. Esta evidencia rcfuta la impresi6n comfin de quce los esquemas de colonizaci6n y migraci6n rural-urbana han reducido la poblaci6nde las laderas. I)in,unicaniente estos resultados implican solamente dos cosas:un incremcnto en lapresi6n poblacional en las laderas y Un cont inno empobrecimiento de las familias agricolas que se manticnen alli. La consecuencia de es-Jos procesos fue en fatizada por Esman (1978), cuando anot6 que: "... muchosde los "casi sin terreno" y SLIs niflos, probablenentc se hindiran en ]a-ategoria "sin tierra" dentro de la pr6xima generaci6n".
Pero estos datos sobre "casi", "sin terreno" y "pobreza", no deberiandeviar la aienci6u del potencial y la necesidad de la contribuci6n de las 5reasde ladera, ]a que cs muy importante para la producci6n agricola total, especialniente para la de productos alimenticios. Pocos de los paises en el 5rea de estudio han logrado progresos significativos en su capacidad para producir alimen-Jos a pesar de que, en algunos casos, se han tenido rpidos aumentos en la producci6n agricola total, debido a mejoras en la producci6n de caf&, cafia de azicar, algod6n, cit ricos y ganado de exportaci6n.

En el cuadro 6 se presentan los indices de suplemento cal6rico, crecimiento de la producci6n agricola y servicio de lhdeuda en relaci6n con las exportaciones para un periodo detcrininado de aflos. En la segunda y tercera columnasse presentan los datos sobre producci6n de alimentos por persona y cl promedio por persona do srlemcnto calorico recomendado en relaci6n con las necesidades pronedias. !.,,producci6n de alimento por persona decay6 en nuevepaises. Cii.co de estos, Haiti, Honduras, Pcrfi, Repciblica Dominicana y Venezuela, te ,an ya inadecuados suplementes cal6ricos por persona.

El hento creciniento agricola ha agravado esta situaci6n en 
Honduras yPeril. La importaci6n de comestibles se ha utilizado hist6ricamente para compensar los efectos de la lenta expansi6n de la agricultura donistica. Sin embargo, desde que se inici6 el rhpido aumento en los precios del petr6leo, esta opci6n frecuentemente se ha hecho menos viable. Los aumentos, a veces dramticos, en el servicio de la 0 
 da exterior, en proporci6n con las exportaciones,han reducido ]a capacid e liamayoria de los paises para financiar la importaci6n de alimentos. Estas tendencias refuerzan la posici6n de que la agricultura domstica en 
los paises de Amrica Latina debe proveer una porci6n mayorde sus necesidades de alimentos y fibras en el futuro. De ]a discusi6n anterior se deduce que las zonas de ladera serhn vitales en este esfuerzo. 

PROVECCIONES PARA El, ANO 2000 

Los datos que se han presentado en el capitulo anterior son la base paralas proyecciones sobre la situaci6n en las laderas de Mkxico, Am&rica Central,los Paises Andinos y El Caribe en el aIho 2000. Segfin esos datos, se ha indicadoque: a) las laderas hacen una significativa contribuci6n a la producci6n 

10.Sus rc,,ien"cr ieecsludios de MWxico, Perfi y Bolivia, mueslran que pequenos finqueros,detiridCC cofio altelhtos con menos de dos hec reas, out eni n entre el50 at 75 por cienlodcl ingrcs(o fanili.ircn actividades fucra de lafinca. 
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CUADP 	 . Tendencias en el tamaflo y nfimero de pequefias fincas, (con menos de 5 has) en cinco palses selecclonados de America Tropical. 

Pais 

Afios de 
comparaci6n 

Tamaflo promedio 
de finca (Ha) 

Porcentaje de 
reducci6n en el 

tamafto de la finca 

Porcentaje de la 
poblaci6n agricola 

Nfimcro absoluto 
de fincas (miles) 

PanamA " ,60 
1970 

2,2 
1,8 18 

46 
48 

44 
41 

Haitil 1950 
1970 

0,7 
0,6 11 

39 
71 

227 
438 

Ecuador 1954 1,7 73 252 
1974 1,6 6 67 347 

Colombia 1960 
1970 

1,8 
1,5 17 

62 
60 

681 
700 

El Salvador 1950 1,4 -- 140 
1970 1,2 14 237 

1 	Los datos de la quinta columna se refieren a lapoblaci6n agricola con menos de 1,3 hectd
reas. En la terceracolumna los datossc rej'eren al tamallopromedio defincas con menos 
de 1,3 hecidreas. 

FUENTES: 	Panamd:USAID/Panamd Censo Agrfcola 1950, 60, 70. 
Haiti. USA ID 1978 Tablas3.8, 3.9. 
Ecuador:El Sector Agropecuarlo... 1979, anexo 14. 
Colomb'c: BID 1979, Tabla A. 
El Salvador:Peek 1978, Tabla 5. 



agricola total; b) en estas Areas vive una alita proporci6n de la poblaci6n
agricola; c) una cantidad importante de la superficie arable de cada pais es cultivada en zonas de ladera; d) ha venido aumentando la cantidad de pequeasfincas en las laderas; e) el tamafio de esas fincas se ha venido reduciendo; f lasladeras tienen ]a mayor concentraci6n de pobreza en cada pais, y g) debido a que la capacidad de importaci6n ha disminuido en la mayoria de los paises deAmerica Tropical, estos tienden a aumentar su dependencia de la agricultura
domistica para la producci6n de alimentos bisicos y fibras que satisfagan sus 
nece;idades. 

CUADRO 6. Producci6n de comestibles seleccionados y datos de potencial de 
Importancla en paises de Amirica Tropical 

Producci6n de Suplemento Crecimiento El servicio de laPais comestibles por cal6rico por agricola anual deuda como un 
persona 1976- persona - promedio porcenaje de1978 porcenraje 1970-1978 las exportaciones

(1979-1971 = 100) necesario 1970 1978 
1977 

Mkxico 99 114 2,1 24 60El Salvador II 90 2,7 4 3Guatemala 108 98 5,3 7 2Honduras 84 89 0,8 3 8Nicaragua 102 109 5,4 1I 13Costa Rica 114 114 2,5 10 23PanamA 103 101 2,4 8 39 

Haiti 91 93 2,6 8 6Rep. Doam. 93 93 3,3 5 9Jamaica 98 119 1,4 3 18Trin. y Tob. 94 1I1 0,1 3 I
Cuba 96 118 - -

Venezuela 97 99 3,5 3 7Colombia 114 102 4,9 12 10Ecuador 
 103 92 4,6 9 12
Peri 90 
 97 0,7 12 31Bolivia 111 83 3,6 II 49 

FUENTE: lnformesobre el Desarrollo Mundial 1980. Washington, D.C. The World Bank, agosto
de 1980. Tablas 1, 2, 10, 13, I. 17, 22. 

Estas tendencias estfrn probablemente destinadas a persistir por dos razones. Primero, los esquemas de colonizaci6n en Amrica Central y en los PaisesAndinos solo han tenido un pequeflio efecto en el crecimiento de ]a poblaci6n
en estas ,Areas. Sin embargo, dado el costo de esos esquemas, que por ejemplo
en Bolivia es 6e US$6.000 por familia (Curtis, 1979), conlinuaritn teniendo un 
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pequeflo efecto" . En los paises del Caribe la colonizaci6n es solo una opci6n li
mitada. Segundo, se espera que todos los paises del Area de estudio, con la ex
cepci6n de Jamaica, experimenten aumentos en su poblaci6n rural, por lo me
nos hasta el ahio 2000 (Cuadro 7). Estos aumentos varian desde menos del 10 
por ciento en Colombia, Venezuela, Cuba, Trinidad y Tobago, hasta m.s del 
50 por ciento en Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Se espera que 
algunos de los mts altos aumenlos en el crccimiento de la poblaci6n ocurran en 
paises donde es muy alta la presi6n sobre los recursos bdsicos, como por 
ejemplo en Haiti, Honduras y Guatemala'2. 

CUADRO 7. 	 Incremento estimado para el afio 2.000 en Ia poblac16n rural de 
los pulses de Amkrica Tropical 

Poblacion rural
 
Pais econ6micamente Porcentaje de incremento
 

activa (millones)
 
1980 	 2000
 

Bolivia 1,0 	 1,4 41,0 
Colombia 2,5 	 2,6 4,0 
Ecuador 1,3 	 2,1 55,0 
Peri 1,7 	 2,0 16,0 
Venezuela 0,9 	 0,9 6,0 

Costa Rica 0,4 0,5 22,0 
El Salvador 0,9 1,4 59,0 
Guatemala 1,3 2,1 57,0 
Honduras 0,6 1,0 54,0 
Nicaragua 0,3 0,5 43,0 
PanamA 0,3 0,3 21,0 

Cuba 1,1 	 1,1 6,0 
Haiti 2,3 	 3,2 41,0 
M&xico 6,0 	 7,4 24,0 
Rep. Dom. II 	 1,4 27,0 
Jamaica ......-	 13,0 
Trin. yTob. -	 --- 5,0 

FUENTE-S: Excepto Trinidad, Tobago y Jamaica: CELA DE 1979. 
Trinidad, Tobago y Jamaica: UN ESA/PI WP. 55 1975. 
Nota: En estos paises los increnenfos se basan en lapoblaci6n rural total. 

11. 	El colo d. eslos es(uenias aumenta por falia te terreno adecuado. Nelson (1973), cila esti
mativos de FAO idlicando que s6lo un I I por ciento de los 39 milltones de hecitreas en las 
laderas andinas de Colombia, E-cuador, Per6i y Bolivia son btenas para cultivos anuales. La 
faliade transportc, facilidades de saldud y escuclas en esia dirca son problemas adicionales. 
I.osprograrnas de coloniiacien en Btlivia han relocalizado 230 miilpersonas dcsde me
diados de 1950 (lienkcl, 1978). Kirk by (1978), anota qtie en clesle de Colombia y hast a 
1972 se habian movili,,ad o 440 iilpersonas. tEn i&nilw encralcs esios Itoviinentos dc 
poblacion represcniaii iietios (lei cinco por ciento de lapohtaciui rural de cada pals. 

12. 	Los datios dc FAO (Prod lc it ii Year Book, 1978) dati un indice ticsi a presibn. La polla
ci6n agricola econ'micamictee activa por kilfmnetro ciiadrado te terreno arable en 1977 riC 
de 307 en I londuras, 95 en laRcpfiblica l)oninicaia, 70 ci (iincnlala, 61 en Peri., 57 en 
Colombia, 28 en IEcuador .v25 en 1Bolivia. Sc espcra quc ciiro 1975 y elafio 20(X), lacant
dad de terreno tiefincas por hahitantes rurales decline cn tin 30 ptr cienlo en Mxico,40 en 
Bolivia Y 31 pot ciento en Icri (lickSein v al 1978). 
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Con base en estos datos se puede concluir que durante los dos siguientesdecenios las zonas de ladera de los paises en estudio continuarin sosteniendo a un nilmero creciente de personas. En ausencia de descubrimientos tecnol6gicos
dramtticos y de la adopci6n de esa tecnologia, esta tendencia agravarA lapobreza de la poblaci6n que alli habila y, por (iltimo, aumentarA la presi6n enel anibiente de las laderas. El aumento en el nfiniero absoluto de campesinos
incrementarfi la utilizaci6n de zonas marginales, reduciendo el descanso de los 
terrenos y la cantidad de tierra por farnilia.
 

Estas conclusiones colocan en perspectiva 
 las dos visiones divergentes,anotadas en la introducci6n. Es incorrecto argumentar, de ]a manera que los"'alarmistas" lo han hecho, que la erosi6n y ]a degradaci6n ambiental se Ilanesparcido en Anirica Tropical, aunque ciertamente existan algunas 5reas loca
lizadas con seria erosi6n. Es tambi~n incorrecto iiferir, cono los "romrnticos" han hecho, que los sistenias tradicionales de maiejo de los recursos
puedan continuar proveyendo las bases para expandir ]a producci6n agricola.
Estos sistemas han estado bajo creciente presi6n, y en ireas donde se han ago
tado la erosi6n es severa.
 

Es mis fructifero considerar los sistemas de 
 nanejo de recursos en las ]a
deras en tin estaolo de transici6n. Las fanilias campesinas estlrn adaptindose aprioridades sociales , presiones econ6micas cambiantes, como las que resultan, por ejemplo, del aurnento en ]a producci6n de alfalfa en Ecuador, manza
nas en Peri y vegetales en Guatemala. El elemento clave de las estrategias ge
neradoras de ingreso de la poblaci6n en las Jaderas es su flexibilidad, un puntoque ha recibido insuficiente ,nfasis. Para los planificadores y para quienes formulan las politicas de desarrollo, esta flexibilidad, tanto en trrninos de lasfuentes de ingreso, como en el rango de las actividades agricolas, da la oportu
nidad de desarrollar una variedad de politicas que sustenten los recursos bfsicos y mejoren la productividad agricola en las laderas. Por lo tanto no tienen 
que estar lirniados a las respectivas implicaciones politicas de los puntos devista de los alarmistas o de los romfrnticos, sobi e la movilizaci6n de gran canti
dad de personas fuera de ias laderas o la posici6n de simplernente no interve
nir. 

IMPLICACIONES SOCIALES, ECONOMICAS V POLITICAS 

Qu&implicaciones lienen los punros mencionados para quienes formulan

las politicas agricolas, para los cientificos interesados en los problemas de pro
ducci6n en las laderas de Amr&ica Tropical y para la genre que vive alli?
La pobreza de la poblaci6n que vive de la agriculcura en las laderas de

America Tropical es un 
pUnto que merece atenci6n permanente y consciente
 
por parte de quienes formulan las politicas de acci6n nacionales. Los progra
mas que alivien la pobreza tienen aprernianres justificaciones econ6micas y
politicas tanto corno hunanitarias. La reducci6n de ]a pobreza de este grupotiene por lo menos tres efectos econ6micos. Primero, ayuda a preservar la productividad de los recursos bfsicos en las laderas, ya que los campesinos queson menos pobres tienen nienos necesidad de enfatizar el consumo presente enrelaci6n con el consumo futuro, reduciendo asi el grado en que ellos "deterioran" el terreno de sus fincas. En segundo lugar, siendo campesinos menos
pobres tendrfn tambi~n nis recursos, incluyendo mins tiempo de labor, para
adoplar prircticas de conservaci6n de suelos e invertir en tecnologias que mejo
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CUADRO 8. Contribuci6n estimada de las fincas en laderas a Ia producci6n agricola total. 

CEREALES
 
Maiz 
Trigo 
Cebada 

Sorgo 

Mijo 

Arroz 

LEGUMBRES 

RAICES Y TUBERCULOS 
Papa 

Yuca 
Mani 
Papa dulce 

OTRO 

Henequen 

Phtano 

Panela 

Vegetales 


CAFE 

GANADO 

Vacas 
Ovejas/cabras 
Cerdos 

FORESTAL 

- n.c. No calculado. 

Honduras 

40 

-

80 

-

40 


100 

30 


-
30 

-

-

100 


n.c. 

100 


El Salvador 

50 


80 


.-----. 

50 


-

40
 

...--. 

100 


50 


100 


(PORCENTAJES) 

Haiti Rep. Dom. 

70 40 


70 
--

70 50 


70 50 

70 50 


- 75 

70 25 


80 

-

100 100 


n.c. 50 


n.c. 100 


Guatemala 

50 

50 


50 


75 


-

50 


100 


50
 

100 


Perul 

20 

60 

80 


-

50 

40 


-
40 


-

100 


60 

100 

40 


n.c. 

Ecuador Colombia 

50 50
 
30 50
 
70 70
 

50 50
 

70 70
 
30 25
 

-

25 50
 
- 75
 

-- 50
 

100 100
 

50 50
 
100
 
50
 

100 100
 

-- Datos no obtenibles o no producidos en las laderas. 



ren Ia produciividadl' Esio sustentarf y probablcnente niejorar el papel quejuegan las laderas ellIa producci6n de cultivos alimenticios, lo que, bajo Iapresion del creciniento poblacional, las reducciones en el intercambio extranjero y el aumento del c'sto internacional de los alimenlos, se ha convertido enal~go extremadaniente imporlante en los pais.s dc Am&rica Tropical.Ut, beneficio directo del incremento de las pricricas de conservaci6n delstielo cs una reducCinli en los cosros de los programas de control dc Ia erosi6n,Ia sedimentaci6n y las inuindaciones que se presenan en ls zonas bajas. Porotra parle, reduciendo Ia pobreza de la genre se reduce Ia necesidad de los cosvosos programas de colonizac6n para relocali/ar genre en zonas de hadera de:s
pobladas.

Las implicaciones poliricas direcias de Ia permanencia de la pobreza ente grupo, esson solamenle signihicarivas en pases dord los campesinos de las ]aderas son uaia gran proporcion de Ia peblaci6n rural total,
ell Guatemala, El SAlvador 
como por ejemplo


Haiti. Sin embargo, en tod(, los paises hay impiicaciones indireclas; por ejemplo, ha pobreza socava !os sistemas sociales rurales prom iendo Ia ripida migracimn rural-urbana y llc'arido a Ia concentraci6n en lks ciudades de kos anleriormente pobres de lit/onacias pasadas, rural. Las experienlas tasas proyec adas del crecinriento poblacional, -vel problemade 1. pobreza en las laderas, no se resolverim por si nl.mnos. Mrxime cuandotodo. los indicadores sugierci, qtie Ia agrilculutra ,'i: las zonas de ladera seguirsiendo un rasgo pemanenre de Iaproduccion agrit.ola en Ar&ica Tropical 14.Quiencs form ohi ii li poliica i-gricola ('Then en fo ar sn atencifii en la determi ncin Je las lormas para obener iarim'xima produccin estable de culti-VOS, galan6o v p. otducLos for esrales de las laderas. Est o deber 'i incluir los incentivos necesarios para alemar Iacxpansi6n dv jo,;culrivos perennes, los pasrospermaneles y los bosques, asi co:no Ia red;!cci6n de los cullivos anUales en laszo!: as de ladera mas empinadas. En parlicultr, s- deben examinar, por susefecros poco estinulanres, las inversiones relaWvas, los precios de los produclos, Ia, regulacioi ey de usa 
Esro 

ie iatierra v las prioridades de in\vestigaci6n.reqiere tin entendimienro de los elemenros claves enagricol,is de produccion estable, los sistemas 
tanto cn las laderas como en otras varias ireas. En alglnos casos las terrazas, las m)arreras vivas y otrai barreras fisicas, aligual que los cuilivos en relevo, las rotaciones v otras pricricas agron6micas,procen la base para sislen;is agricolas intensivos eitsos. Sin embargo,orros casos e;tas forma., en x prfrcticas son inapropiadas. Asi, quienes formulan
las politicas agricolas deben reconocer h existencia de una ,ariedad de esrrategias de producci6n N,conservaci6n, 
para diseiiar incenliv, s flexibles y regulaciones apropiadas para estimular tn mayor uso de esas pricricas.Los cientificos interesados en los problemas de las zonas de ladera le danespecial alencion a ha proinoci6n de ha investigaci6n Cjne es rek vante para Ia 

13. Coll tin incremtlet, en litctl did imcr1lida e latproduccimn tiectitiC;llpsllos liellen lithi&tn 
.os de alto valor, Io%ll'.mI/olle, pant adoptar prietClica
de conlsertvacin).(1980), Salatl ii, Murray%tie1 , rii e tn hlaili paraiprcecjir lapdrdi d icriit,;iant conmplen ntillsin dejar%aio. 

14. Minchos otros cotnlparen %-i ;J'iSi)n, inclyentto qtienes poseen iii.rras enindicador illporianiic es etlato:- del 
tas laderas. Un 

Ia tierra enga oilrosusuns, 
erreno, titl conlo se indica en el('utiadroNo.9. Cuandoademtails de agricolas,

para dar estatlu y poder, tie dond 
collo losde pl eccin contra ta inflaci6n oademi'nli se derian los helcticios econlfllicos, laspersonas razonabl s no siettnpre pagaiint tls jtncret eti os ell1ts precios dtilos aciivos, [al cotno seespera dturante to.sdios prllxinos dccetnios )e acuerdo coil(ornicl ,los valores de haiierraellI'.'uador hai atnrn.-.
tlado 4(W) por cienio el el (jIlimoo decenio (coll'IIflicucin personal). 
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CUADRO 9. Valor del terreno en difere'tes Areas de ladera, segfin inclinacl6n y tipo de cultivo. 

Valor $1000/HA Dtscripci6n Fuente 

I Ecuador
 
Riobamba 4,2-6,3 Ladera moderada Cornick 
imburra 3 Ladera sin irrigaci6n Tripp 

5 Ladera con irrigaci6n 
11 Colombia 

Rio Negro 2 Ladera muy empinada Tob6n 

10 Moderadamente empinada 

Sasaima 10 Tierra buena para cafe 

If! Guatemala 
Chimaltenango 6 Tierra plana Kass 

2,0-2,5 Terreno ladeante 

IV Mexico 
Cifuentes 1979,Zacapoaxtla I Tierra en colina 
p.32.
 

gente que vive alli y para sus sistemas de produccibn. Hasta ahora se ha hecho 
poca investigaci6n relevante. Esta situaci6n se ve reforzada por un sesgo hacia 
las investigaciones en Areas planas' 5 y un enfoque en los problemas de los culti
vos de exportaci6n como el caf, el azticar, los bananos, el algod6n, y los pro
ductos que se consumen en las Areas urbanas, como cerdos, pollos y productos 
lficteos. Los cultivos de subsistencia que son importantes en las ladera, tales 
como el maiz "intercalado", habichuelas, papas y cebada, han fecibidu signi
ficativamente poca atenci6n de la investigaci6n. 

Finalmente, la gente que vive y cultiva en las laderas se ve directamente 
afectada por las dccisiones de quienes formulan las politicas nacionales y 
agricolas y por el tipo de mnvestigaci6n en que los cientificos deciden enfatizar. 
Siendo pobres, tienen pocas opciones. Estas pueden ser la de persistir en la 
pobreza en las laderas, supiementando sus ingresos con emp!.os fuera de la 
finca, o abandonar la agricultura y decidirse por las oportunidades que se pre
sentan en las ireas urbanas. Para quienes decidan quedarse, sttelecci6n es al
canzar un balance tntre la producci6n presente y futura que no envuelva un 
riesgo obvio de ruina en el futuro cercano. 

Nuestra esperanza es que quienes formulan la politica agricola y nacional, 
asi como los invcstigadores, puedan estimular a los pequehos campesinos de 
las laderas de America Tropical a aurnentar la producci6n agricola total al mis
mo tiempo que adopten medidas q~ie preserven los recursos b'sicos de la re
gi6n. 

IS. Ciertamente ]a mayoria de los centros de investigaci6n agrico!a en Ameca Tropical estn 
localizados en bajos niveks de aftitud y en ferrenos pianos. Por ejemplo, los seis paises 
centroamericanos tienen 32 estaciones de investigaci6n arico!a (IBRD 2348-CA, 1979), 
rnientras los cuatro paises del P2cto Andino tienen 63 (Blanco, 1979). Pocos de estos 
centros tienen terrenos en laderps en los que se podrian produc;r expcrimentos de campo 
para estudiar sistemas de cultivos con variaciones del terreno y prcticas de conservaci6n 
del agua. H-iy una predilecci6n por labaja elevaci6n en In lc:Ilizaci6n de estas estaciones. 
En los paises andinos mhs de las tres cuartas partes de lo:cenzros de investigaci6n agricola 
estAn en lugares con menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En America Central, 
donde lapreferencia de elevaci6n es menos pronunciada, el &nfasisen lainvestigaci6n ha si
do el mejoramiento y genaica de lasplantas, orientacion que donina el 65 pcr ciento de los 
esfuerzos investigativos. La atenci6n que se ha hecho a los probiemas del pequehio campesi
no de las zonas de ladera, como elcontrol de malezas, lairrigaci6n y laconservaci6n! del 
terreno, es minima, ya aup represenia solamente eltres por iento de lainvestig :i6n. 
(UBRD2343.CA, 1979). 
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Un sistema de clasificaci6n para las 'areas
 
de ladera y altiplanos de
 

America Tropical
 
J. Posner*, G.Antonini*, G.Montafiez*** 

R. Cecil****, M. Grigsby***** 

Con el prop6sito de obtener mapas que sirvan como resumen de [a situaci6n ac
tual y que permitan comparaciones entre las zonas de ladera y los aliplanos de Am&
rica Tropical, los autores utilizaron criterios relacionados con latopografia, el 
bioclima y lacalidad de los suelos, para definir categorias de clasificacin en elma
peo de laregi6n, excluyendo Brasil, Belice, Mxico y las Guayanas. Los tres compo
nentes del sistema resultaron en una matriz de 84 posib!es combinaciones. Excluyen
do las dreas planas bajas, las restantes 68 unidades se agruparon en cuatro palrones 
generalizados de uso de latierra. Con base en csos patrones, se definieron nueve 
categorias de manejo de latierra, apropiadas para las laderas y altiplanos de Ameri
ca Tropical. Luego de describir cada una de las unidades sefialadas, los autores indi
can el procedimiento cartogrdfico seguido en laelaboraci6n de los mapas, para cada 
uno de los criterios gencrales utilizados, con base en los cuales se conpil6 un mapa 
final sobre uso potencial de ]a tierra. 

La discusi6n y anilisis de resultados se hace para cada nno de los cuatro mapas 
bbsicos, sefialando en cada caso las caracteristicas principales sobre uso del suelo en 
cada regi6n principal de Amr&ica Tropical y sus implicaciones principales en la 
explotaci6n agropecuaria y forestal. Se destaca que las dos categorias mis importan
tes son las de "reserva y protecci6n ambiental" y lade "bosques y pasto", sealan
do que el23 por ciento de Am&rica Central y eldoble de esta drea en los paises Andi
nos, estA en lacategoria de proiecci6n ambiental. Cinco de las nueve clases de palro
nes de uso de latierra pertenecen a lacategoria "sistemas de cultivos" y forman el 
16 por ciento de las laderas y altiplanos de America Central, 25 por ciento en el Carl
be y 10 por ciento en los paises andinos. En elanurlisis de las implicaciones de los re
sultados, los autores sefialan lafalta de politicas nacionales en relaci6n con elde
sarrollo de las zonas de ladera y lafalta de leyes impositivas y condiciones tecnolfgi
cas apropiadas para lograrlo. Por lanto, en las conclusiones se hacen recomenda
clones sobre eltipo de investigaci6n necesaria, se indican algunos criterios generales 
para elmanejo productivo de estas regiones y se destaca que los gobiernos deben 
darle alta prioridad a laevaluaci6n del potencial de las laderas y tierras alias y dise
fiarpoliticas y progranias de desarrollo que correspondan a las caracterislicas de ca
da una de las clascs de uso potencial de latierra. 

En este docurnento se analizan, con un conjunto constante de criterios, las 
laderas y altiplanos de America Tropical entre los 23'.5' de latitud norte y los 
23'.5' de latitud sur. La atenci6n se centra sobre aquellas cuencas donde pre
dominan las pendientes profundas, sin importar la altitud, y en las que la con
servaci6n del suelo y el agua son de especial importancia para el desarrollo sos
t nido de los sistemas agricolas. 
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El objetivo del trabajo ha sido lograr unos mapas que sirvan como resumen de la situaci6n actual y que permitan hacer comparaciones basadas en latopografia, calidad de los suelos y clima, deutro de cada pais y entre los paises.Este anhlisis puede ser 6til a los planificadores y a quienes toman decisionessobre politicas agropecuarias, ya que las laderas en la mayor parte de los paisesde Amrica Tropical representan un importante pero afn no reconocido recurso natural.Todos los nitodos de clasificaci6n de tierras conocidos son muy laboriosos y ninguno de estos sistemas ha sido generalmerte adoptado por todaslas naciones de Am&rica Tropical. Se podria decir que debido al menor potencial econ6mico de las zonas de ladera, estas no siempre reciben )a adecuadaatenci6n en su mapeo.Teniendo en cuenta estos factores se decidi6 hacer una primera aproximaci6n alos sistemas de uso de ]a tierra recomendados para las zonas de ladera deAmerica Tropical, tomando como base los pocos mapas del Area existentes. 

CATEGORIAS DE CLASIFICACION 

Topografia 

Se mape6 ]a topografia de Am&ica Tropical, excluyendo Brasil, Belice,Mexico y las Guayanas, usando el mapa mundial de suelos de la FAO. Comose muestra en el Cuadro 1, las seis clases de pendiente de la FAO se redujeron atres. Tierras planas a onduladas (A) son las que tienen poca necesidad de prfcticas de conservaci6n u otras medidas de control de erosi6n. Son apropiadaspara agricultura mecanizada. Las tierras profundamente disectadas (B)en losvalles altos, representan las Areas de mayor erosi6n, ya que generalmente sonlas de mayor uso agropecuario y consecuentemente las mis trabajadas.Estas son las Areas donde se deben emplear prhcticas de conservaci6n. Tales prhcticas, entre otras, involucran: el Angulo de inclinaci6n y/o longitud dela ladera: construcci6n de terrazas o barreras; elaboraci6n de surcos y acequiasen contorno; prolongaci6n de los ciclos de rotaci6n incluyendo pasto en ia rotaci6n, y utilizaci6n de la tierra para cultivos permanentes. Para prevenir ]aerosi6n en las tierras fuertemente inclinadas (C), stas se deben dejar sin uso ose deben utilizar ocasionalmente y con gran cuidado para obtener lefila o madera. Las pendientes "C" 
 esthn casi todas localizadas en Suram~rica. 

CUADRO I. Categorlas de pendlente en laderas y altiplanos de 
Amfrica TropicalPendiente (1) Stmbolos de ]a FAO Rasgos Caracteristicos 

a aA. Tierra plana ondulada. Topografla general
mente no susceptible a erosi6n.0-8 y8-30 ab 

b8-30 
B. Tierra muy disectada, tipica de tierras altas. Alto 

8-30 y >30 bporcentaje de susceptibilidad de erosi6n. 

todas las 3clases abc
 
>30 c 
 C. Tierra escarpada. Topografla muy susceptible a 

erosi6n. 
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Bioclima 
Para categorizar el bioclima se us6 el sistema de clasificaci6n de Holdrid

ge (1979), el cual se basa en tres factores medibles: biotemperatura, indice de 

humedad y latitud. La temperatura en los tr6picos es generalmente una fun

ci6n de la altitud; la humedad en este caso cst, expresada por la relaci6n entre 

la evapotranspiraci 6 n potencial anual y la precipitaci6n anual; y la latitud co

mo un sensor de la cantidad de luz recibida yestacionalmente de la temperatu

ra y calidad de luz. La interacci6n de estos tres factores -temperatura, hume

dad y latitud- determina las caracteristicas de la flora y fauna encontradas en 

cada Zona de Vida. 
La Figura I es el esquema generalizado del Sistema de Zonas de Vida. A 

lo largo de la base, de izquierda a derecha, aparece una escala de creciente pre
con este creciente rango de humedadcipitaci6n. Las Zonas de Vida asociadas 

van desde el Desierto hasta el Bosque Pluvial. En el lado dcrecho del triingulo 

aparecen sefialadas bandas de biotemperatura decreciente anual y altitud cre

ciente. Las Zonas de Vida asociadas con estos cambios de biotemperatura van 

desde el Cintur6n Tropical hasta el Nival. Finalmente, al lado izquierdo del 

trifngulo esthn las regiones latidudinales. En este caso cl intcir-s ha sido puesto 

en los Tr6picos, de 0 a 13", y en los subtr6picos, de 13" a 27"30'. 

Nis de cien Zonas de Vida que se pueden indentificar en el mundo se han 

agrupado en siete grupos mayores. Esos grupos de zonas de vida tienen dos fi 
peligros de erosi6n panes: clasifican cl medio ambiente tropical en zonas con 

rccidos (Tosi, 1972), y unifican las zonas de vida que tienen patrones parecidos 

de cultivos y producci6n pecuaria. Para hacer esa clasificaci6n se empez6 por 

dibujar una linea a los 6('C de biotemperatura o sea entre los Cinturones Mon

tano y Subalpino, a 4.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, en 

la regi6n ecuatorial. Esta linea es aproximada a ]a linea limite del bosque yes el 
que se ha Ilamadolimite superior para cultivos de la zona Andina. La "zona" 

VII estAr justamente arriba de esa linea. 

El Area bajo la linea del bosque se dividi6 en tres "regiones de humedad". 
Hacia el lado izquierdo aparccen las Areas "muy secas" (I), donde no es po
sible mantener cultivos anuales sin irrigaci6n. Las Areas "muy hcimedas" (VI), 

localizadas hacia cl lado derecho dcl diagrama, tienen por lo menos dos veces 

mis precipitaci6n que evapotranspiraci6n potencial y consecuentemente abun
dante escorrentia. 

La banda diagonal central restante, con cuatro a siete meses secos, se ha 

Ilamado regi6n "11meda", y se dividi6 en tres regimenes mayores de biotem
peratura. 

El cintur6n con m/is alta temperatura anual, ubicado en la base, se subdi

vidi6 en dos unidades adicionales: la zona "tropical h16meda estacionalmente 
seca" (11)y la zona "tropical hhmeda" (III). En el Ecuador esta zona va del 

nivel del mar hasta aproximadamente 800 a 900 metros de elevaci6n. El Area de 
"premontano hlmcdo" (IV) empieza donde la banda tropical termina, y con

tinha ascendiendo altitudinalmente hasta encontrar la linea de "temperatura 

critica" que es la elevaci6n a partir de la cual ocurren ocasionales heladas u 

ocasionales y significativos descensos de temperatura, que afectan particular
el banano y los citricos.mente a cultivos permanentes sensibles como el caf&, 

Esta linea se encuentra aproximadamente en los 2.000 metros de altitud cerca 

al Ecuador. La banda superior de la regi6n "hfrmeda", la zona "hfrmeda 

fria" (V) es donde el cultivo de papas y otros cultivos indigenas de los Andes 

tienen sus origenes. 
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Suelos 

El tercer criterio de inapeo fue el suelo. Usando el mapa mundial de suelos 
de la FAO, la atenci6n se centr6 en Ia capacidad del suelo para promover una 
agricultura estable de pequeflos propielarios (ver Cuadro 2). El mayor interns 
se concentra en los agricultores que poseen pequeflas fitcas o parcelas, y que 
cuenlan con labor inantial o tlraccion animal y ptieden tencr acceso a ferilizan
es VaIla conscrvacio'6n tctica dcl suelo, solamnen Ie si es eCononlicamllte justi
ficable.
 

El primer nivel de clasificaci6n considerado fue la profundidad del suelo, 
para lo cual se diferenciaron tres clases. 

a) Litosoles: esttn entre las mds fuertes pendientes y el material parental 
se encuentra dentro de los 10 centimetros de profundidad. Obviamente, tales 
suelos no son cultivables. Es solamente en los suelos asociados a las pequeflas 
depresiones y convexidades donde la agricultura ocurre. Los litosoles estAn 
concentrados en los Andes y, debido a la escala de los mapas de la FAO, que es 
de 1:5.000.000, casi la cadena de montahias entera estAt mapeada como esta 
unidad. 

b) Suelos superficiales: tienen en general una fase litica y el material pa
rental o tin horizontal endurecido cerca a la superficie, que impide el creci
miento de las raices dentro de los 50 centimetros de profundidad. 

c) Suelos profundos: no tienen barrera fisica para la penetraci6n de las 
raices dentro del primer metro de profLindidad. 

El segundo nivel de clasificaci6n es la potencialidad del suelo basada en 
caracteristicas como fertilidad, drenaje interno y contenido de sal. Si el suelo 
es profundo se clasifica por su fertilidad inherente, tomando en cuenta desven
tajas corno el excesivo drenaje interno o la dificil estructura fisica, sin olvidar 
las caracteristicas del pequefio agricultor. Por ejemplo, una Rendzina pedrego
sa permaneceria como tin "buen suelo" si tiene una alta fertilidad natural, 
buena estructura y su pedregosidad es de poca importancia cuando se trabaja a 
mano. Un Eutric Regosol estarA bajo la categoria de "buen suelo" debido a su 
fertilidad, pero con una pobre adecuaci6n debido al excesivo drenaje interno. 

Las Areas de suelos con deficiencias de agua, principalmente Yermosoles, 
Xerosoles, Aritisoles, Litosoles y Regosoles de zonas ,ridas, han sido clasifica
das de acuerdo con su fertilidad y estructura, no por su actual productividad. 
Estla clasificaci6n se debe a que el factor humedad en la producci6n de cultivos 
se ha incluido ya en el mapa bioclimitico. Con base en este marco conceptual 
se identificaron categorias del suelo (ver Cuadro 3). 

Unidades de uso potencial de Ia lierra 

Los tres componentes del sistema de clasificaci6n resultaron en una 
matriz de 84 posibles combinaciones. Como se puede ver en el Cuadro 4, 
muchas combinaciones estin fuera del Area de estudio puesto que correspon
den a Areas planas que estdn localizadas cerca del nivel del mar. No todas las 
Areas planas, de pendiente A, se eliminan, puesto que los altiplanos desfrticos 
y los valles altos han merecido tambibn la atenci6n. 

Excluyendo las Areas planas bajas, designadas por 'X' en el Cuadro 4, las 
restantes 68 unidades se agruparon en cuatro patrones generalizados de uso de 
la tierra: reserva y protecci6n ambiental (W), manejo de pajonales (R), bos
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ques y pastos (FP) y sistemas de cultivos (CS)*. Esta 6iltima categoria se subdividi6 en cinco unidades, y manejo de pajonales (R) en dos, dando un total denueve patrones de uso potencial de la tierra. Estas unidades de uso de ]a tierrase parecen a los "land systems" de Chrislain (197) en el que se tienen patronesrecurrentes de topografia, de suelos, de vegetaci6n y de clima.En el primer nivel se han agrupado aquellas zonas que tienen patrones similares de estrategiasde control de erosi6n, y en el segundo nivel se han subdividido ciertas unidades 
con base en los sistemas agricolas existentes en la zona.

Las Areas hmcdas (VI), los suelos mis superficiales (1), y las pendientesmis fuertes (C) se han designado como Areas de reserva y protecci6n ambiental(W). Para asegurar que la degradaci6n del ambiente sea minima en estas Areas,es necesario tin manejo cuidadoso de los ecosistemas naturales.
La segunda categoria estA constituida por Areas generalmente cubiertas depajonalcs usadas principalmente para pastoreo extensivo y trabajadas bajo elsistema comunal. Se han diferenciado dos subcategorias: el Area de manejo depajonales estacionalmente secos (Rd); y la zona fria, correspondiente al pAramo y la puna, Clue se ha Ilamado manejo de pajonales andinos (Ra). En amboscasos, la clave para el buen manejo es el cuidadoso control de Iacarga animal. 

CUAI)RO 2. Clases de calidad de suelos 

(rupo mayor 
 Buenos 
 Pohres 

Acrisoles A Af, Ah,Ao, Ap, AgCambisoles 13 Be, Bk, Bv, Be Bd,Bh
Rendzinas f, EFerrasoles F Fr Fn, Fa, Fo, FxGleysoles G Ge, Go,Gm Gh,Gd, GpPhaeozems H Hn, HI, Hg
Litosoles I 
Fluvisoles J Je, Jc,Jd

Kastanozerns 
 K Kh, Kk, KILuvisoles L Lv, Lc, Lo, Lf, Lk Lp,LgNitosoles N 	 Ne, NdHistosoles 0 OdPodzoles P Pg, Po, PnArenosoles Q 

QP,QaRegosoles R Re, Rc, Rd
Solonetz S 	 S,R dAndosoles T 
 Tv, Tm, Tn, ToVertisoles V 	 Vp, VcPlanosoles W Wm We, Wh, Ws, WcXerosoles X Xh, Xk, X1
 
Yermosoles 
 Y Yh, Yk, YI

Solonchaks 
 Z Zo, Zg 

* Las siglas em re Iar nlc,,is corrteponden a lasiniciales dc loshombres en igles, idionia de la
vcrion original (lei docien lio. Se han ,.nser'ado asi, pues dc ela forna ., isaen en el
Cuadro 4. (nora de los ediores). 

I. 	 r fo%I, porcenlia jecs'i tatos ellrelation al lini tIe larevitin de esiutdio Ya sea global oiinlriolll . laItgi'll de C1 1tlio,CoIIIo %e1.hal llado,soiI s ladelas v alliplano (Ide Aniirica 
1roical. 
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Sobre los suelos superficiales (2) en las regiones disectadas (pendiente B), 
el uso recomendado de la ierra Comprcndc coibinaciones de pasto \ bosque 
natural, especialmente en Am rica Central. 

La cuarta categoria de uso de la tierra es Ilamada sistemnas de cultivos (CS) 
donde ios animales, los cultivos anuales, y los cultivos arb6reos se mezclan en 
proporciones diversas, de acuerdo con el tamnafo de la explotaci6n, el bioclima 
y la topografia. Las Areas de ladera mis densamente pobladas estfn incluidas 
en este grupo, ef cl -ual se han identificado cinco subcategorias, reflejando el 
tipo de bioclirna dorninante y los principales cultivos y anirnales dombsticos. 
Por ejemplo, en el agrosisterna de las laderas hirnedas tropicales (CSll) predo
minan el banano, el cultivo de raices, el rnaiz y los cerdos, mientras que el caf&, 
e! maiz, frijoles, vegetales y el ganado bovino son mis comunes en elevaciones 
mayores (CSIV). El uso pleno de la potencialidad de estas 'areas requiere diver
sas pritcticas agropecuarias que tengan en cuenta la complejidad del ambiente 
fisico natural. 

CUAI)RO 3. Cli-,ificaci6n de suelos de laderas y altiplanos de Amrica Tropical. 

Simbolo Profundidau Calidad Caracleristicas 

I 'ienos de 10 crns litosoles poco desarrollados, gencralmente asociados 
con fueries pendientes. 

2 entre 10 y 50 cms pobre suelos superficiales, menos de 50 cms. de profundi
dad, generalmente Acidos y bajo bosque de pinos. 

3a mayor de I m buena suelos profundos, buena calidad, generainente pro
ceden de material volchnico. 

3b mayor de I m pobre suelos profundos, gencralmenec con muy baja fertili
dad y/o excesiva o pobremente drenados. 

PROCEDIMIENTO CARTOGRAFICO 

En la primera parte se ha seftalado la elaboraci6n de un mapa de uso po
tencial de ia tierra para las zonas de ladera y altiplanos de Amr&ica Tropical, 
como objetivo btsico de este trabajo. Este mapa seria el resultado de la corre
laci6n espacial existente entre tres elementos relevantes en la determinaci6n del 
uso potencial: la pendiente, el suelo y la Zona de Vida. 

Se decidi6 usar la escala 1:3.000.000 y el mapa base se elabor6 localizando 
los elernentos culturales considerados ms importantes. Luego se procedi6 a la 
compilaci6n del mapa de pendiente extractando la informaci6n del Mapa 
Mundial de Suelos de ]a FAO y estableciendo las categorias que se sefialaron 
en la primera parte, las que se presentan en los cuadros 2 y 3. 

La informaci6n correspondiente a las Zonas de Vida requiri6 un trabajo 
mhs laborioso, ya que no existia un mapa global de Zonas de Vida para la 
America Tropical. Con base en las categorias sefnaladas en la Figura 1, se corn

2. 	 En reiaciom con la clasi ficacioin de ls sticlos cs inr ortanilc anotar qtte Iacategori/aci6n no hi
/o ,iilasi en los peligros de la croSiol, %no cent r6 mavor atenci6n en los problernas 
especi 'icos dc nin riLntcs, por ci plo la fijacion dcl Iosloro sohre suielos vocinicos. la su
posici6ii qife w hi/o fl e i las accinnes para renediar tales sit tiaciones fucran econontica-
Iliinle iuSlificad as. los pcqticlos agriciiIthores adopliria ii las rco niendaciones necesarias. El 
iiapa resulante y io,, cuadros indicallcino suelos biienos. a(illos (lie no tienen problenias 
.srj. irs cs ra o de (I nlitca de sucihs.de Hp0 mu 
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pil6 ]a informaci6n para cada pais, y se hizo el ajuste correspondiente de la escala y la proyecci6n (Chamberlin Trimetric). Es necesario sefralar que paisescomo Mxico, Cuba y las Guayanas no tienen mapas que utilicen el sistemaHoldridge, lo cual oblig6 a excluirlos del Area de estudio.Con estos ires niapas elaborados se diseh6 una matriz de las posibilidadeste6ricas de cornbinaci6a de las unidades de mapeo (Cuadro 4). Esta matrizpermiti6 delimitar el Area final de trabajo, es decir las laderas y los altiplanosde Amirica Tropical y adem~s la identificaci6n de las categorias de uso potencial de la ticira mros apropiada. Estas se sefialan en el Cuadro 4. Con estamatriz y los mapas basicos elaborados se procedi6 a hacer la compilaci6n delas unidades del mapa final, que se ha llamado de uso potencial de la tierra.La etapa final consisti6 en la interpretaci6n de los resultados, no s6lo a laluz de la distributi6n espacial (planimetria), sino tambin mediante una comparaci6n inicial con el uso actual de ]a tierra y las posibles politicas y mecanismos m~s adecliados para lograr un uso racional de la inisma. 

RESULTADOS V I)ISCUSION 

Los resultados se presentan en dos partes. Primero se analizardn brevemente los mapas .bisicos, de topografia, zonas de vida y suelos, luego se comentar~n las irnplicacioies del mapa final en relaci6n con los aspectos deindole politica, de decisiones y de investigaci6n'. 

Mapas b~sicos 

Topografia. El cincuenta y dos por ciento de ]a superficie de AmericaCentral, las Islas Caribefias y Suram&rica Andina Tropical, son tierras en zonas de ladera con m~s del ocho por ciento de pendiente (Cuadro 5). Debido a]a gran extensi6n de los llanos y las tierras bajas de la Amazonia, aproximadamente el cincuenta por ciento del territorio de los paises tropicales andinosquedan en la regi6n de estudio, mientras en America Central y el Caribe, consus estrechas fajas costeras, el promedio estA cerca del "5 por ciento. Adicionalmente a su importancia ea t~rminos de Area, la mayoria de ]a poblaci6n,las principales ciudades y los centros politicos, culturales e hist6ricos de mayorimportancia se encuentran en esas zonas de ladera y altiplanos. 

Zonas de vida. Las zonas "andina" y "muy sonseca" particularmenteimportantes en Suram~rica y cubren nueve y diez por ciento, respectivamente,de las zonas de ladera y altiplanos en America Tropical. La zona "muy homeda", con el 31 por ciento de las zonas de ladera, es la m~s importante de todasy se encuentra en todos los paises a excepci6n de El Salvador.De norte a Sur, en America Central, la precipitaci6n aumenta, comopuede apreciarse en el Cuadro 5. Mientras en Guatemala solamente el 14 porciento de las laderas y altiplanos caen en zona "muy hfimeda", en Costa Rica
cerca del 75 por ciento estA en ese tipo de zona. En los paises andinos las Areas
que reciben alta precipitaci6n son las laderas ubicadas en los extremos orientaly occidental de los Andes y en el Macizo (Guayan~s; Venezuiela, Ecuador y Colombia tienen aproximadamente el 45 por ciento de su territorio en la Zona deVida "muy hrimeda". 
Las Zonas de Vida c~lidas tropicales, "tropical estacionalmente seca""tropical hfimeda", son particularmente importantes en 

y 
las laderas m~s bajasde America Central y Jamaica, con 40 y 52 por cicnto, respectivamente. 
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CUADRO 4. Caracteristicas de las unidades de mapeo de uso perspectivo de la tierra en laderas y altiplanos de America Tropical 

Tropical h~imedo 
estacionalmente Tropical Premontano Frio 

Muy hfimedo Seco Andino seco huimedo htmedo humedo 

Clima 
Pendiente 

VI 
ABC 

I 
ABC 

VII 
ABC 

II 
ABC 

I11 
ABC 

IV 
ABC 

V 
ABC 

Suelos 

I 
2 
3a 
3b 

XWW 
XWW 
X CS CS 
XWW 

XRdRd 
X Rd Rd 
X Rd Rd 
X Rd Rd 

Ra Ra Ra 
Ra Ra Ra 
Ra Ra Ra 
Ra Ra Ra 

XWW 
X FP W 
X CS CS 
XFPW 

XWW 
XFPW 
X CS CS 
X FP W 

WWW 
FP FP W 

CS CS CS 
FP FP W 

WWW 
FP FP W 
CS CS CS 
FP FP W 

X = fuera del 6reade estudio 
W = Reserva y protecci6n ambiental 
R = Manejodepajonales 

d manejo de pajonales secos, incluye zonas planas en dreas de pajonalessecos ubicados en los altiplanos 

a pajonales andinos 
FP forestay pastos 
CS sistemasde cultivos (cultivos arb6reos,cultivos anuales, ganaderla) 

CSjJ cultivos tropicalesanuales 
CSj I cultivos tropicalespermanentesM 

cultivos anuales o permanentes destacdndose el cafeCSIv 
cultivos de estaci6n fra,pequeIos granosy tubgrculosCSV 

CS V muy hmedo 



CUADRO 5. Disl.ibuci6n de zonas de vida por palses en las laderas y altiplanos de America Tropical 

Pasco 
Tropical 

Imedo esra-clonalmente 

;eco 

Tropicalhumedo Premoncano Frio hiumedo MuV humedohbrmedo 
Andino toial arealo draa 

de elud o 

Area total e l pal
del paiN 

I. America Central 

Guatemala Km
2 

ro 

---

0 

945 

1 

43.560 

49 

13.590 

15 

18.648 

21 
12,370 

14 
--

0 
9611 

92 
(06738 

El Salador 
K 

2 

% 
---
0 

12.603 
64 ...

0 7.15536 0 0 0" 9.319759 21333 
Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panaml 

TOTAL 

Km 
2 

---

% 0 13 

Km
2 

4.500 

4 

Km 
2 

-- " 
S 0 

Km 
2 

---

0 

Km 
2 

4.500 

11.790 

24 

14.175 

13 

1.3 

3 

2.115 

42.978 

II 

22.095 

40r 

29.160 

29 

5.130 

19.350 

119.295 

30 

37.460 

4 

32.902 

3 

3.555 

040 

2.385 

4 

97.047, 

24 

3.555 

19 

-

0 

135 

.4715 

0 

22.338 

5 

17.550 

0 

2.020 

24 

26.873 

73 

59 

117.028 

29 

.. 

83 

_.. 

0 

180 

.O 

0 

180 

.01 

92.450 

05 757 

72 

37.223 

73 

58.563 

79 

403.366 

78 

Il1.845 

147.932 

51.003 

74.045 

514.796 

II. El 

Caribe 

Reptiblica 
Dominicana 

Km 

m% 

2 

0 0 ---0 13.68050 ---0 13.95050 0 27.6307 48 

Haiti Km 2 -

0 
--

0 
----

0 

13.860 

63 
1.215 

6 
6.885 

31 0 
21.690 
79 

27.702 



CUADRO 5 (Continuacion) 
I r.tpldl l'triotiat I t a re N.I, olIl 

Pat, Nfirt 'co, 
t....lied,, CIJ-
C If "tr,ltyc I rfplcal 

hlrm'd., I r., h,.rd.. t.ru, hur.edo ,dinl d' Ct'ri,, dl pars 

Haiti 

Jamaica 

Km
2 

V. 
KM

2 

...---
0 

I770 

0 
. . . 2.95 

0 
.. 1.800 

3.860 
63 

. . . 
7.520 

1215 
6 

. .. . 
-.-

. 

6.885 
3 

. . 
i.62') 

-
0 

.. 
... 

21.690 
79 

. . 
9.167 

. 

27.702 

. . . 
1.417 

Puerto 
% 

Km
2 

3 
-

32 

--

20 

--

27 

1990 

_0 

---

18_ 
1.890 ---

80 
5.880 8.854 

RicD t 0 0 0 68 0 32 0 66 
TOTALES Km 

2 
270 2 957 1.8185 34.050 1.2", 24.345 --- 64 639 96.387 

% .01 5 3 53 2 37 0 67 

I11.Suram~rica 

Venezuela Km
2 

0 
31950 

6 
72.315 

15 
115.565 

24 
43.585 

9 
4.140 

0 
228.480 

46 
1.755 

6.01 
497790 

55 
911.328 

Colombia Km 
2 

5.440 74.475 143.481 27.045 27.135 205.055 5.220 487.851 1.139.160 
1 15 29 6 6 42 I 43 

Ecuador Km 
2 

4.320 7.280 25.995 10.585 37.525 81.629 9.450 176.784 274.434 
15 3 4 15 6 21 46 5 64 

Per: Km
2 

119.520 18.81C 41.355 46.005 126.993 137.205 166.635 650.523 1.247.898 
ro 18 3 6 6 20 26 52 

Bolivia Km 
2 

107.975 
% 25 

59.715 
14 

65.070 
15 

---
0 

84.985 
19 

57.960 
13 

62.820 
17 

438.525 
43 

1.097.736 

TOTALES Km 
2 

269.205 
% 12 

232.595 
10 

391.466 
17 

121.220 
5 

280.778 
13 

710.329 
32 

2A5.880 
II 

2.251.473 
48 

4.670.556 

IV. TOTALES 
REGION DE 
ESTUDIO 

Km 
2 

273.975 
% 10 

278.530 
11 

512.561 
19 

252.317 
9 

304.331 
11 

851.702 
31 

246.060 
9 

2.719.476 
51 

5.281.739 

* Los porcenajes de esta columna estdn dados cor. relaci6n al drea total del pals. 



La zona "tropical hfimeda estacionalmente seca" es tipica de las laderasde EI Salvador, con el 64 por ciento, donde Jos cultivos anuales de maiz, sorgoy frijoles son importantes. En contraste, la zona "tropical permanentemente
hfmeda" se encuentra en las laderas del lado Atlintico Central, donde predorlinan CUlltivoS cono y'uct, p'llalo y catpi, 1'4,,tu tttnguictt/uh.

La zona "premontana lifimeda" es la regi6n cafetera y es mAs comfin enAm&rica Central y El Caribe. La iltima Zona dce Vida es [a "fria hfimeda", laque es niAs apropiada para cultivos anuales de pcqueios granos, raices y iub~rculos. En Arr.,rica Central estL zona 	es imporltime solamente en Guatemala,con el 21 por ciento. dondc vive la mayoria de ]a poblaci6n rural. Hacia el sur,en los paises andinos, las montahas van sietdo cada vez rnis altas y ]a exiensi6n del Area "hUnieda fria" se incrementa, pot ejemplo cl 0,90 por ciento enVenezuela y el 19 por ciento en Bolivia. Generalmente esta es un irea de poblaci6n indigena con cullivos y tecr.a.ogia tradicionales arnpliamente difundidas. 

Suelo2 . Er. Am&ica (cnlral aproiimadamenicjl tna tercera parle de lossuelos de la regi6n en estudio han sido mapeados corno de "buena calidad"(Cuadro 6). Los suelos profundos Y buenos prcdominai a lo largo de !alineade falla del Pacifico (76 por cienlo (1C id Salvador esti mapeado cono buensuelo) y los mibs pobres, generalmenc de bajo pH y rnuy baja fertilidad, predominan en las Areas de mayor precipitaci6n de la Costa AtlAntica (Nicaragua56 por ciento, Panarni 57 por ciento). En el Caribe, los suelos de "buena calidad" cubrLen)Iis' qtlinla parte de las zona. de ladera con tna concen1ra
ci6n 	impoitante en .Jamaica y Pherto Ric,.

En los paises andinos los litosoles predominan con el 41 por ciento, el 36por ciento son'suelos pobres y el 23 por ciento buenos suelos. Los lilosoles estAn limitados a la Cadena Andina y al Maci.o Guayanes. Los suelos pobres seencuentran en [as laderas hajas Iropicales, entre los sistemas montafiosos, o extendidos en la parc ondulada de los Llanos y la Selva Amaz6nica. Los buenossuelos se encuentran en los valles intermontanos aislados, alrededor del LagoTiticaca y el desierto Boliviano, y en las laderas costeras del Ecuador. 

Mapa de uso potencial
 
I)escripcion general. Basados 
en el anilisis de las caracteristicas topogrAficas, bioclimiticas y edificas, se definieron nueve categorias de inanejo de latierra, apropiadas para las laderas y altiplanos dc Anerica Tropical. Se identificaron esas 
 unidades en ]a regi6n en eStudio, constituyendo el mapa sintrtico
 

final.
 
Las dos categorias mAs importanics de uso de la tierra, corno se puede ver
en el Ctadro 7, son las recomendadas para 
reserva y prolecci6n ambiental, con
el 45 por ciento, y la de bosques y pastos con el 22 por ciento. I.as primeras son
generalmente ireas con nedienles profundas y suelos pobres, mientras que lassegundas tienen pcndierties mAs moderadas v tambikn suclos pobres. En casitodos los caso, Ias r eas, tesjknada, para 	 reser\a v proicccion ambiental reciben 	abundanic precipitacijn debido a las nieblas orogrAficas, lo que implica 

2. En relaci6n con laclasificaci6n de Ios%ueloscs,importante anotar (lJe lacategorizacin nohizo 	 nfasis en los peligros dc laerosi6n, y .o centre) mayor atenci6n cn los problemasespecifros de ntrienles, po, ejemplo lafijaci6n dcl fHsforo sobre sucios volcanicos. La suposicibn que se hizo foe que si as acciones para remediar alessit uacionc.i fueran econ6micamente jusrtificadas, lospeq,,cAos agriculhorcs adoptarian las reconiendaciones necesarias.El mapa resultante y los cuadios indican cono suelos buenos, aquellos que no tienenproblemas serios de tipo estructural o de quimica de suelos. 
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CUADRO 6. Distribuci6n de Incalidrd de suelos por palses en las laderas y 
altliplanos de Ameica Tropical. 

Suelos Suelos pobres 
buenos 

Suelos 
Profundos Profundos superficia- Litosoles 

les
 

I. Am&rica Central 

Km 2Guatemala 31.680 12.420 45.513 0 
0 35 14 51 -

Km 2El Salvador 15.057 2.361 2.340 0 
% 76 12 12 -

Km 2Honduras 28.640 19.125 44.685 0 
% 31 21 48 -

Km 2Nicaragua 21.015 58.732 26.010 0 
% 20 56 24 -

Km 2Costa Rica 18.540 8.028 16.665 0 
07% 50 21 29 -

Km 2Panamt 21.465 29.710 7.380 0 
% 37 51 12 -

Km 2TOTALES 136.397 130.376 136.593 0 
% 34 32 34 -

II. El Caribe 

Repiblica 
Km2Dominicana 1.440 1.530 23.085 1.175 

0 5 6 84 5 
Km 2Haiti 3.105 0 18.855 0 

% 14 0 86 0 
Km 2Jamaica 4.892 180 2.610 1.485 

% 53 2 29 16 
Km 2Puerto Rico 4.710 1.170 0 0 
% 80 20 0 0 

Km 2TOTALES 14.147 2.880 44.550 3.060 
% 22 4 69 5 

III. Suram.rica 

Km2Venezuela 101.610 308.520 31.050 56.610 
%is 21 62 6 11 

Km 2Colombia 66.240 146.841 133.560 141.210 
% 14 30 27 29 

Km 2Ecuador 55.790 55.204 0 65.790 
32 31 0 37 

Km 2PerO 101.520 78.753 0 470.250 
% 16 12 0 72
 

Km 2Bolivia 184.860 57.600 0 196.065 
% 42 13 0 45
 

Km 2TOTALES 510.020 646.918 164.610 929.925 
00 23 29 7 41 

IV. Totales regi6n 
Km 2deestudio 660.564 780.174 345.753 932.985 

24 29 12 35 
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que el control del exceso de escorrentia deba recibir la mhs alta prioridad en el
manejo. Veintitrbs por ciento de America Central, a lo largo de la Cadena
Montafhosa del Pacifico y en las laderas que soportan los Vientos Alisios estn 
en esa categoria. Entre los paises de los Andes el porcentaje de Area que necesi
ta nfasis en su protecci6n es el doble de Amfrica Central, debido a las Iluvias
continuas originadas por los vientos provenientes del Pacifico, como en
Ecuador y Colombia, por los vientos que vienen del Caribe, en Venezuela, y
debido a la presencia de la gran cuenca Amaz6nica con su caracteristica hume
dad. En el Caribe un 36 por ciento de las laderas requieren Lin nianejo orienta
do principalmente hacia la protecci6n y conservaci6n del ambiente natural.

En Am&rica Central y el Caribe, la unidad denominada "bosque y
pastos" comprende el 45 y el 39 por ciento, respectivamente, de la regi6n de es
tudio. Esta es una zona con menos precipitaci6n que las Areas de protecci6n.

Las pendientes mis moderadas esthn cubiertas con bosques de pinos en
las alturas y con pastos en las bajas elevaciones. Este patr6n predomina en el
extremo norte de Arnirica Central: 61 por ciento en Guatemala, 58 por ciento 
en Honduras, 49 por ciento en Nicaragua, y en el Caribe en la isla de La Hispa
niola el 45 por ciento. Esta unidad es de menor importancia en los Andes, con
el 16 por ciento, y estA bhsicamente limitada a las laderas bajas de los Llanos y
al piedemonte del nordeste de Colombia con el 35 por ciento, y en las laderas 
del Macizo Guayanes en Venezuela, con el 27 por ciento. 

Las restantes categorias que no se recomiendan para cultivos, son las are
as secas de manejo de pajonales y la de manejo de pajonales andinos. Estas
dos zonas tienen mayor significaci6n en el Peri, con el 18 y el 26 por ciento, y
en Bolivia con el 23 y el 13 por ciento, aunque tambibn hay otras Areas aisladas 
de pajonales andinos en Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Es necesario recordar que cinco de las nueve clases de patrones de uso de
la tierra pertenecen a "sistemas de cultivos". Estas son Areas normalmente no 
tan hhmedas ni de pendientes tan fuertes como las sefialadas para protecci6n
ambiental; no son tan frias o secas como las del "manejo de pajonales" y es
thn ubicadas en mejores suelos que las de "bosque y pastos". En total, las cin
co unidades de sistemas de cultivo suman 31 por ciento de las laderas y altipla
nos de Am&rica Central, 23 por ciento en El Caribe y solamente el 13 por cien
to en los paises andinos. 

La zona de "cultivos tropicales anuales" se encuentra a lo largo de la Cos
ta Pacifico de Am&ica Central, alrededor del Golfo de Fonseca, en numerosos
valles bajos de Honduras, y sobre el lado de sotavento de Jamaica. En Sura
m~rica este tipo de zona se encuentra a lo largo de las laderas cercanas al Cari
be en Venezuela, el valle superior del Magdalena en Colombia y en el extremo
 
sur de Boli, ia, cerca del Chaco. La unidad de "cultivos tropicales permanen
tes" que es de mis alta precipitaci6n, estA localizada en algunas Areas de Pana
mA que tiene el 15 por ciento, Costa Rica con el 8 por ciento, y a lo largo de las

laderas que limitan el Altiplano Guatemalteco, hacia la Costa Pacifica, con el

11 por ciento. Tambi~n, muchas de las laderas que miran hacia ]a Costa Atlhn
tica de Honduras, con el 2 por ciento, y Nicaragua con el 5 por ciento, est .n

incluidas en esta unidad. En los paises andinos, solamente dos Areas mayores

fueron mapeadas para cultivos permanentes, estas son las laderas costeras del

Ecuador, hfimedas por las brisas procedentes de ]a Corriente del Niio, y partes

del Macizo Guayanes en Venezuela.
 

Una unidad menos cilida del sistema de cultivos es el "premontano hi
medo". Esta es muy importante econ6micamente ya que corresponde a una re
gi6n que produce cultivos de alto valor, tales como caf&y hortalizas. Esta zona 
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CUADRO 7. Categorias de use perspectivo de Is tiera. Distribucl6n por palses en laderas y altlplanos de Amirica Tropical. 

Categortas diferentes a cultivos Categorias de cultivos 

I. America Central 

Reserva y 
prntecci6n 
ambiental 

Manejo de 
Pajonales 

Seco Andino 
Foresta y 

pastos 

Cultivos 
tropicales 
anuales 

Cultivos 
tropicales 

permanentes 

Cultivos del 
permontano 

esp. caf& 

Cultivos de 
estaci6n 

fria 

Cultivos de 
Areas muy 
htmedas 

Kra 
2 7.851 - - 54.623 - 10.035 4.995 7.159 4.950 

Guatemro'a % 9 0 0 61 0 11 6 8 5 

Km 
2 812 - - 3.825 10.281 - 4.840 - -

El Salvador We 4 0 0 19 52 0 25 0 0 

Km 2 14.400 - - 53.030 9.270 2.025 7.830 990 4.905 
Honduras 070 16 0 0 58 10 2 8 1 5 

Km 2 29.460 4.500 - 51.997 10.485 5.490 1.530 - 2.295 
Nicaragua % 28 4 0 49 10 5 2 0 2 

Km 
2 13.958 - 180 4.905 - 3.150 2.115 - 12.915 

Costa Rica 0o 37 0 1 13 0 8 6 0 35 

Km 
2 26.525 - - 11.160 2.205 8.730 2.475 - 7.470 

Panami 076 45 0 0 19 4 15 4 0 13 

Km 2 93.006 4.500 180 179.540 32.241 29.430 23.785 8.149 32.535 
TOTAL 0/0 23 1 1 45 8 7 6 2 8 

11. El Caribe 

Repilblica 
Dominicana 

Km 
2 

% 
14.220 

51 
-
0 

-
0 

11.475 
42 

-
0 

-
0 

1.845 
7 

-
0 

90 
1 

Km 
2 6.165 - - 11.115 - - 3.735 405 540 

Haiti %1 28 0 0 51 0 0 17 2 2 



Z; CUADRO 7 (Continuaci6n) 

I. America Central 

Categorfas diferentes a cultivos 
Reserva y Manejo de 
protecci6n Pajonales
ambiental Seco Andino 

Foresta y 
pastos 

Cultivos 
tropicales 
anuales 

Categorias de cultivos 
Cultivos Cultivos del 

tropicales permontano 
permanentes esp. caf6 

Cultivos de 
estaci6n 

fria 

Cultivos de 
Areas muy 
hitmedas 

Jamaica 

Puerto Rico 

TOTAL 

Km 2 

070 

Km 2 

0 

Km 2 2 

0 

1.800 
20 

1.080 
19 

23.265 
36 

270 
3 

-
0 

270 
I 

-
0 

-
0 

-
-

2.115 
23 

300 
5 

25.005 
39 

2.147 
23 

-
0 

2.147 
3 

630 
2 

-
0 

630 
I 

1.755 
19 

3.420 
58 

10.755 
15 

-
0 

-
0 

405 
1 

450 
5 

1.080 
18 

2.160 
3 

Ill. Suramrica 

Venezuela 

Colombia 

Ecuador 

Peru 

Bolivia 

TOTALES 

Km 2 273.015 
CIO 54 

Km 2 248.359 
% 52 

Km 2 113.019 
070 64 

Km 2 293.313 
% 45 

Km 2 179.485 
% 41 

Km 2 1.107.191 
070 53 

31.950 
6 

5.440 
1 

4.320 
2 

119.520 
18 

107.975 
24 

269.205 
12 

1.755 
1 

5.287 
1 

9.495 
5 

166.635 
26 

62.820 
14 

245.992 
11 

132.525 
27 

171.666 
35 

3.285 
2 

4.500 
1 

16.155 
4 

328.131 
15 

16.830 
4 

16.965 
3 

4.185 
2 

---
0 

35.640 
8 

703.620 
3 

16.065 
3 

7.335 
I 

16.875 
10 

8.190 
1 

14.670 
3 

603.135 
3 

19.575 
4 

9.990 
2 

4.140 
2 

7.695 
I 

---
0 

401.400 
2 

225 
1 

8.207 
2 

8.415 
5 

30.780 
5 

20.115 
5 

67.562 
3 

5.850 

14.602 
3 

13.050 
8 

19.890 
3 

1.665 
1 

55.057 
2 

TOTAL ES
REGIONES DE 
ESTUDIO 

Km 2 

% 
1.223.462 

45 
273.975 

10 
246.172 

9 
532.676 

20 
108.008 

4 
93.195 

3 
75.940 

3 
76.116 

3 
89.752 

3 



es importante en todos los paises de America Central, entre los 900 y 1.500 
metros sobre el nivel del mar, especialmente en El Salvador con el 25 por cien
to. En las Islas del Caribe, debido a su mayor latitud, la zona se encuentra 
entre 300 y 800 metros sobre el nivel del mar. En los paises andinos, el Area de
nominada "premontano hmedo" es relativamente de poca significaci6n si se 
mira en relaci6n con la superficie ocupada, que es apenas del 2 por ciento d. 
las laderas y altiplanos. Sin embargo, esta Area representa mAs de 40.000 kil6
metros cuadrados, principalmente en Venezuela, Ecuador, Colombia y el nor
te del Per6. 

Continuando hacia una mayor elevaci6n, arriba del "premontano home
do", se encuentra el Area de la zona "hhmeda fria" donde los cultivos princi
pales son pequefilos granos, papas, y cultivo -ndigenas. Aproximadamente el 
uno por ciento de las laderas y altiplanos de Am&ica Central y el Caribe se en
cuentran en esta zona, y solamente es importante en el Altiplano Guatemalte
co, aunque tambi~n se encuentran Areas aisladas en Honduras, Costa Rica y en 
la Repiblica Dominicana. En los paises de los Andes esta unidad representa 
solamente el tres por ciento del total de ia regi6n en estudio, lo que correspon
de a 67.000 kil6metros cuadrados. No obstante, &staes la zona mAs densamen
te poblada e intensamente cultivada de los Andes. 

La iltima categoria de sistemas de cultivos es la Ilamada "muy hzmeda", 
y comprende las Areas de pendientes moderadas (B), y altas (C), buenos y pro
fundos suelos, pero muy alta precipitaci6n. Las Areas mAs importantes mapt
adas de esta categoria estAn localizadas a lo largo de la Costa Pacifica de Costa 
Rica, con el 35 por ciento, PanamA con el tres por ciento parte del lado de 
barlovento de Haiti, con el dos por ciento y varios de los valles altos de Colom
bia, el sur del Ecuador y el extremo norte del Per6. 

Implicaciones 

Reserva y protecci6n ambiental. El cuarenta y cinco por ciento de las lade
ras y altiplanos de Am&ica Tropical estAn en la zona que requiere un manejo 
de protecci6n. Estas son Areas demasiado abruptas para cultivos y generalmen
te son tan htimedas que el componente clave en su manejo es el mantenimiento 
de la cobertura vegetal. El primer factor limitante para promover el uso ra
cional de estas vastas y a menudo escasamente pobladas Areas, es ia falta de 
politicas nacionales en relaci6n con ellas. El segundo factor limitante es la falta 
de las necesarias leyes impositivas y las condiciones tecnol6gicas que puedan 
hacer realidad este tipo de manejo. 

Generalmente las cuencas que drenan hacia el Oc~ano Pacifico proveen 
agua de irrigaci6n, energia hidroel&ctrica y agua para usos urbanos. En 
contraste, la ,-iayoria de los rios que fluyen hacia el este atraviesan Areas 
deshabitadas, lhasta que desembocan en el Atlantico o en el Rio Amazonas, y 
relativamente no han sido tocadas por el hombre. Debido al pequefto tamaflo 
de las islas del Caribe, sus cuencas locales son directamente afectadas por la 
agricultura y el desarrollo urbano. 

Pareceria que la primera tarea de un Ministerio de Recursos Naturales in
teresado en las tierras altas seria conocer los factores limitantes de las cuencas 
dentro del territorio nacional, e intentar una evaluaci6n de la relaci6n costo
beneficio de ia protecci6n en cada cuenca. Generalmente, la investigaci6n es 
necesaria para saber c6mo hacer esas evaluaciones. De esa manera, los gobier
nos, con fondos limitados, pueden definir las prioridades de sus proyectos de 
protecci6n ambiental. 
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Un segundo tipo de investigaci6n que se debe conducir es aquella sobre laformulaci6n de politicas, tanto en forma de leyes como en incentivos para lainversi6n y el manejo de impuestos, que permitan a los gobiernos finaiciar lasestrategias de desarrollo de sus cuencas. Muchos paises han tenido algunas experiencias en instituir leyes para programas de reforestaci6n y uso del suelo yseria 6til conducir anAiisis comparativos para beneficiarse de esas experiencias.Se debe sefialar que actualmente las Areas de protecci6n mapeados se utilizan en actividades agricolas. En algunas de las Areas de asentamiento mds antiguo la tierra estA cubierta de pastos o caf6 sustituyendo parcialmente el bosqueoriginal. En las Areas de colonizaci6n mAs creciente, generalmente en regionescon climas mAs cAlidos, como las laderas hacia la Costa Pacifica de Costa Ricay el piedemonte oriental de los Andes, los agricultores est;n plantando cultivosanuales con resultados desastrosos. En estas se presenta erosi6n severa debidoa las pesadas Iluvias sobre las fuertes pendientes. Se debe prevenir este tipo dedesarrollo donde se pueda planificar el uso de la tierra. Donde esto no sea posible, el nfasis deberA estar en el desarrollo de un sistema agroforestal. 

Bosques y pastos. Este uso alcanza cerca de ]a mitad del Area prioritariade protecci6n y es de suelos superficiales o pobres que producen precariamentealgunos cultivos anuales. Esta categoria incluye las extensas Areas de BosqueMontano y Tropical hcimedo que son comunes, pero que rApidamente estAndespareciendo de America Central y el Caribe. Generalmente las zonas mhsfrias de esta formaci6n estAn cubiertas con Arboles de pinos, pero cuando la.emperatura y humedad ascienden, el porcentaje de tierra en paslos artificialesse inciementa. En muchos casos los pastos se han extendido en tierras que sonadecuadas para bosque, aunque esasen zonas se mantiene una producci6n
marginal de ganado.

Esta secuencia de la tumba de bosque, seguido de las siembras de cultivosanuales por varias estaciones, y luego el surgimiento de pastos no mejorados,ha sido influenciada por muchos factores. Estos incluyen: el alto precio de exportaci6n de la carne, la desigualdad de ]a tenencia de la tierra, que obliga a lospequeflos campesinos a penetrar en Areas cubiertas de bosques, y las leyes forestales, que en general no son incentivas para la replantaci6n de Arboles. Unimportante resultado de !ste patr6n en la explotaci6n forestal es que millones
de hectAreas en las laderas de America Central han sido denudadas y su lugar

ha sido ocupado con 
pastos de muy baja calidad.Para frenar esta tendencia se deben enfatizar las politicas del gobierno y lainvestigaci6n. Los paises de Amnrica Tropical deben determinar un amplio
rango de planes de desarrollo que estimulen el incremento de las tierras con
pastos, solamente en las Areas con buenos suelos pero superficiales, donde elpasto tiene una ventaja comparativa sobre otros tipos de vegetaci6n. Concomitantemente, se debe impulsar la investigaci6n hacia el mejoramiento de lospastos, junto con especies de leguminosas y recomendacidnes sobre fertilizaci6n, asi como sobre el manejo de ganado en las laderas hfimedas y secas de los
tr6picos. 

Manejo de pajonales. Los doscientos cincuenta mil kil6metros cuadradosde "manejo de pajonales andinos", predominan en Peru y Bolivia. La tierrapara pasto, usualmente por encima de *'os3.500 metros, a menudo es sobrepastoreada, lo que degrada su cantidad y calidad nutritiva, dando como resultadouna pobre salud del ganado y como consecuencia unas bajas tasas de creci
mieno. 
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Es necesario investigar sobre la introducci6n de especies ex6ticas, b~sica
mente en "pastos arracimados" naturales que existen en el Area, y en formasde manejo que favorezcan las especies mAs apetecidas y nutritivas. Para el de
sarrollo de tecnologia serit de igual iniportancia la integracikn de estas recomen
daciones alos sistemas tradicionales de pastorco que han evolucionado bajo con
diciones clinitticas dificiles. 

El Area de manejo de "pajonales secos" tiene problemas similares a
aquellos del Area de manejo de "pajonales andinos" y eni adici6n tiene un bajo
potencial productivo. Sin embargo el potencial erosivo es mayor, debido a que
]a escasa vegetaci6n, al ser pastada, provee pobre protecci6n al suelo de las llu
vias torrenciales. 

Sisenas de producci6n. Las categorias restantes son aquellas de diversos 
sistemas de cultivos. En las pendientes y en las Areas de tierras altas, los siste
mas del pequefto agricultor han evolucionado con el tiempo, estn bien adap
tados al anibiente y permiten una tasa de producci6n baja pero estable. En las 
zonas secas, como algunas partes de Mexico y en los altos de los Andes, se 
usan terrazas y surcos para reducir ]a escorrentia. En zonas mAs hfimedas la
estrategia para el uso de la tierra ha sido inantener buenos cultivos sobre el
suelo usando rotaciones intensivas, coino en Guatemala, o por medio de culti
vos de Arboles y pastos. 

La mayoria de los sisternas de producci6n agricola en colinas y tierras al
tas incluyen ganado para proveer transporte, alimentaci6n y abrigo. La mano
de obra para la producci6n de ganado es alta, pero usualmente se puede suplir 
con el trabajo de los niftos y j6venes. En general los animales no compiten por
tierras de cultivo porque en un alto porcentaje estAn restringidos a tierras altas 
no arables, asociadas con terrazas disectadas. Adicionalmente, los animales 
complenetan las act i\idades agricolas: por una parte consumen los residuos de 
la cosecha y por o1ra su estircol se utiliza conio !ertilizante. 

En muchas de las Areas secas, sin tener en cuenta la elevaci6n, se pueden
desarrollar a bajo costo sistemas para obtener agua y para irrigaci6n abaja es
cala. Las laderas, que si no son bien manejadas o se usan irracionalmente 
incrementan la escorrentia superficial, se pueden usar para dirigir el agua hacia
Areas especificas, tales :orno pozos construidos para obtener agua o para pro
veer una cabeza hidrniulica para la conducci6n de agua por tuberia plAstica, lo 
cual pernite el riego por asplrsi6n en cuItivos de aho valor.

Es necesario tener prActicas especiales de conservaci6n del suelo en las 
areas secas. El suclo es particularmente vulnerable a la erosi6n al terminar la
estaci6n seca, cuando ]a cobertura estA en el minimo. Esta falta de cobertura 
tambibn hace impracticables las labores agricolas minimas. Es necesario de
sarrollar prActicas de conservaci6n menos intensivas que el antiguo sistema de 
terrazas, pero atln mAs estables que los patrones de cultivo que predominan enlugares como Haiti, CabricAn en Guatemala, o !os de ka provincia de Tarija en 
Bolivia. 

En las Areas mAs hinmedas donde actualmente st lienen establecidos culti
vos anuales, el &nfasis se debe hacer en la actividad agroforestal. Si es posible,
el cambio se deberia hacer hacia cultivos arb6reos como palma africana, bana
no, nuez moscada Myristicafragrans,citricos o caf& Tambi~n el rol de los cul
tivos intercalados y la rotaci6n de cultivos IlegarA aser mAs importante en las
Areas mAs h~imedas al hacer minima la labranza. Cada una de esas estrategias
mantiene la cobertura vegetal, reduciendo el impacto de la Iluvia y la 
escorrentia superficial. 
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En las zonas mAs frias cultivadas, el problema de ia erosi6n permanece, 
pero hay mtis alternativas econ6micas viables. Las Areas menos cAlidas pueden
producir cultivos de alto valor tales como caf6, vegetales, frijoles y papas, ade
mAs de productos lActeos. La alta tasa de retorno para estos cultivos hace mAs 
aparentes y mAs econ6micamente atractivos los beneficios de las prActicas de 
conservaci6n. A menudo las Areas de altiplano estAn ya organizadas dentro de 
los tradicionales y emparentados grupos indigenas, quienes tienen larga expe
riencia en labores comunales. Los bancos gubernamentales y las organiza
ciones privadas de cr~dito, cono federaciones de cafeteros y plantas procesa
doras de vegetales, tienen un importante rol en facilitar pr~stamos para el per
manente mejoramiento de Ja tierra en esas Areas. 

La investigaci6n sobre sistemas agricolas en esas Areas se deberia con
centrar en programas integrados de producci6n animal y de cultivos, en la 
economia de las prActicas de conservaci6n del suelo, y en el uso de la rotaci6n 
para mantener la estabilidad y fertilidad del suelo. AdemAs se debe trabajar
tambiin en m~todos que intensifiquen la producci6n de ganado en los tr6picos
hfimedos y secos, asi como en los m~todos de adopci6n de una gama de t~cni
cas mejoradas por parte de las sociedades tradicionales en relaci6n con Areas 
secas de manejo de pajonales y Areas andinas. 

Los investigadores de cultivos permanentes y de bosques deben poner es
pecial inter6s en sistemas especialmente adaptados para las Areas mAs hfimedas 
y de pendientes muy fuertes donde las tcnicas de tala de bosques, el manejo
del bosque qecundario y/o el desarrollo de la plantaci6n, juegan un papel espe
cial. Se debe estimular la reforestaci6n de las laderas y el manejo de los bar
bechos, de tal manera que se promueva un nuevo crecimiento de los Arboles. 
Una parte importante del papel del investigador forestal debe ser sobre la 
adopci6n de las politicas y los objetivos econ6micos. Deben demostrar los be
neficios de la protecci6n del bosque y replantear a los planificadores guberna
mentales y a las organizaciones locales las tcnicas econ6micas y biol6gicas pa
ra lograr la estabilizaci6n de esos sistemas ecol6gicos. 

CONCLUSIONES 

El anAlisis cartogrAfico de America Tropical, excluyendo Mexico, Cuba,
Brasil y las Guayanas, indica que el 52 por ciento del Area tiene pendientes ma
yores de ocho por ciento, o son altiplanos. El mapa que se prepar6 sobre uso 
potencia! de ia tierra, con nueve categorias, basado en la pendiente del terreno,
suelos y el bioclima, indica que las zonas de "Reserva y protecci6n ambiental" 
con el 45 por ciento; la de "Manejo de pajonales andinos", con el 9 por ciento;
]a de "Manejo de pajonales secos", con el 10 por ciento, y la de "Bosque y
pasto", con el 21 por ciento, sumran el 84 por ciento del total de las laderas y
altiplanos. Las restantes Areas. con el 16 por ciento de la tierra o 443.000 kil6
metros cuadrados, son adecuadas para la producci6n de cultivos permanentes 
o anuales. Las cinco zonas de cultivos son aproximadamente iguales en tama
hio, representando cada una entre el tres y el cuatro por ciento del total de la re
gi6n en estudio. La actividad de mAs alta prioridad para el interns de los go
biernos nacionales debe ser evaluar el potencial de sus laderas y tierras altas, y
disehiar una amplia gama de politicas para su desarrollo. Estas politicas se 
reflejarAn en diferentes programas para cada clase de uso potencial de la 
tierra. 

Se pueden desarrollar diversas investigaciones y programas de manejo pa
ra diferentes regiones, y esos programas deben tener como primera prioridad 
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el mantenimiento de la base natural de los recursos y, como segunda, la inten
sificaci6n de su uso. Esta intensificaci6n solamente puede ser exitosa si los di
versos grupos envueltos aprecian la complejidad del sistema existente y traba
jan conjuntamente para el disefio de nuevos programas. 

Se espera que este estudio cartogrifico pueda proveer a los gobiernos na
cionales de un mejor conocimiento de la importancia de las laderas y los al
tiplanos y les ayude a identificar los mejores problemas que deben encarar en 
la formulaci6n de politicas y programas para el uso mis racional y productivo 
de sus recursos bhsicos. 
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2. 	CONSIDERACIONES 
SOCIOECONOMICAS 	EN EL 

DISENO DE PROYECTOS 



Estrategias de decisi6n de los pequefnos 
productores en las zonas de ladera y sus 

implicaciones para el disenio de proyectos 
CristinaH. Gladwin* 

Para hacerle frente a la gran cantidad de decisiones que las personas en general 
deben tornar y los campesinos de ladera en particular, unos y otros utilizan diversos 
recursos, artificios mentales o procedimientos simplificantes, tales como medios de 
eliminaci6n u ordenacion, criterios cualitativos, procesamiento en secuencia de los 
factores de decisi6n, planes y libretos, formulaci6n de objetivos y actuaci6n de pa
peles o roles diferentes. l.os procesos de toma de decisiones se pueden representar en 
forma simplificada por medio de un ,rbol o modelo de decisiones. Por ejemplo, el 
modelo de decisiones del agricultor del altiplano sobre quc ciltivar, o un plan, como 
el qu" hace el agricultor para combinar sus actividades agricolas con ]a migracibn 
temporan en San Carlos Sija, en Quetzaltenango, Guatemala. Los planificadores del 
desarrollo rural y los especialistas en investigaci6n y extensi6n en un programa de 
sistemas agricolas, pueden utilizar mis apropiadamente el mrtodo de modelos de de
cisi6n en dos etapas: el sondeo inicial etnogrffico o etapa de diseflo, cuando el grupo 
investiga ]a tecnologia tradicional; y la etapa subsiguiente de evaluaci6n, cuando el 
grupo investiga la adopcioi , la falta de adopci6n de sus recomendaciones de mejor 
tecnologia. El1uso dc modclos de decisi6n en ambas etapas sirve para incorporar a la 
familia :ampesina dc ladera dentro del proceso de diseo y evaluaci6n de proyectos. 

Ya que existe una gran cantidad de pequeflos agricultores que trabajan las 
laderas de Mexico, Am&rica Central, El Caribe y los Andes, es obvio que ha 
Ilegado la hora de reunir las estrategias de desarrollo y los proyectos diseitados 
especialmente para la familia del pequeho agricultor de ladera. Aunque sea so
lamente en virtud de la cantidad, el pequeiro agricultor tiene importancia en la 
actualidad y cobrarA ahin mits importancia en el futuro. 

Es obvio tambi~n que actualmente existen los medios de investigaci6n y 
extensi6n para desarrollar proyectos y recomendaciones para el pequero agri
cultor de ladera en particular. Los economistas, por ejemplo, presentan la ya 
aceptada teoria de que la familia campesina funciona como una unidadde pro
ducci6n y consumo, a la que su producci6n de subsistencia no solamente le es 
de igual sino de mayor importancia que la de productos para la venta al conta
do. Adem~s, la familia campesina, en su esfuerzo por sobrevivir, combina sus 
actividades agricolas con otras generadoras de ingreso fuera de la finca 
(OECD, 1978; Reid, 1934; Schuh, 1977; Schultz, 1972, 1972b). Los psic6logos 
y los expertos de inteligencia artificial presentan pruebas adicionales de que la 
informaci6n que se requiere para tornar ann la mfs simple de las decisiones de 
producci6n o de consumo, puede recargar la capacidad cognoscitiva del indivi
duo que se enfrenta a tuin medio ambiente supremamente complejo y cambiante 
(Abelson, 1976; Quinn, 1971; Schank y Abelson, 1977; Simon, 1959; Slovic, 
Fischhoff y Lichtenstein, 1977). De los centros nacionales e internacionales de 
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investigaci6n y extensi6n agricola, 
IRRI 

tales como el CATIE, ICTA, CIMMYT,y CIAT, provienen an m is pruebas de que el enfoque en sistemasagricolas puede funcionar en el diseho de ]a recnologia apropiada para elquerlo agricultor en particular (CATIE, 
pe

1980; CIMMYT, 1980; Fiimiagalli vWaugh, 1977; Hildebrand, 1977; IRRI, 1977; Winkelmann y Moscardi, 1979).En ete trabajo se presenta en resumen un medio de investigaci Ne.xtensi6n que utiliza lo que los psic6logos dicen acerca de ]a toma de decisiones en lavida real de la familia campesina como unidad de prodtcci6n v consunlio de )adera. En la primcra pare se enimeran las decisiones que toma familiaunacampesina de ladera, por 1o coin tin, para dar asi una vision nilis compleja de laenorme tarea a que se enfrenta en su tonia de decisiones. En li segunda parese resumen brevemente algunos de lo,"artificios mentales que Utiliza la gentepara enfrentarse a lia abrumadora cantidad dc itiformaci6n que tiene que procesar en la lonia de decisiones. En la tercra parte se sugicre c6mo y cuindopuede ayudar en un proyecto de desarrollo y en parlicular en tin programa deinvestigaci6n y extCnsi6n de sistenlas agricolas, la herramienta del modelo dedecisiones. Por ultimo, se especifican algunas recomendaciones y reglas prf1cticas para el uso de la investigaci6n en la toma de decisiones en los proyectos y
programas de ladera. 

DECISIONES DE iA FAMILIA CAMPESINA 

En el Arrexo I se presenta una lista de algunas de las decisiones que tomacl agricultor de ladera. Aunque esta lista no puede de ninguna manEra estarcompleta, se presenta para demostrar ]a enorme tarEa administrativa a quc seenfrenta la familia campesina a medida que asigna tierra, capital,efectivo, tiempo, energia y el trabajo de la familia, 
dinero en 

a las actividades de producci6n y de consumo dentro y fuera de la finca.Dada esta lista tan amplia, vale la pena tomar en cuenta, primero, comose interrelacionan estas decisiones y, segundo, como el medio ambiente de ladera afeca las decisiones del agricultor. Para esto, en primer lugar se observacuAles de las decisiones en el Anexo I se intersectan con otm,, queriendo decirpor intersecci6n de decisiones que la selecci6n o el resultado de una decisi6n esuna restricci6n o un factor de otra. En este caso, las decisionEs de adquisici6nde tierra, tales como comprarla o no, cuanta y en qu zona ecol6gica, se intersectan o se relacionan con varios de los otros tipos de decisiones que toma lafamilia campesina: decisiones de inversi6n, decisiones con respecto al flUjo de
dinero en efectivo, 
 decisiones de tiempo y de farnilia, decisiones dcl uso de latierra, decisiones de la composici6n del hogar, y lo que se denomina arbitrariamente como decisiones "socio-poliico-rligiosas'.

Algunas de las interrelaciones son obvias: 
no se puede planificar Cl uso de]a tierra a menos que se la posea, ya sea individual o commalmente, o sea alquilada, prestada o adquirida bajo alghn tipo de contrato. Otras interrelaciones no son tan obvias, como aquellas entre las decisiones de matrinionio ylas decisiones de adquisici6n de tierra. Sin embargo los Aymara,entrehombre que tenga parcelas en las 

tin 
zonas altas puede que trale de casarse conuna inujer que tenga parcelas en las zonas bajas, para mejorar cl "archipielago" de la familia o para diversificar la posesi6n de la tierra entre varias zonasecol6gicas diferentes (Hardman, comunicaci6n personal; Brush, 1977; Guillet,1980; Murra, 1972). enAsi misino Chiapas, Mexico, una mujer ladina quevende cerdo quiere casarse con un hombre ladino que negocie en puercos, tIaocupaci6n de alto rango, pero no con un jornalero, una ocupaci6n de bajo 
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rango (Plattner, 1972). Asi, las decisiones de trabajo y las decisiones de matri
monio se relacionan. 

Ademi~s, mientras algunas de las decisiones se intersectan o se relacionan 
solamente con pocas de las otras decisiones, por ejemplo las decisiones de sa
lubridad, algunas otras se relacionan con todas las quc se roman dentro de la 
familia, como es el caso de las decisiones sobf. asignaci6n de dinero y tiempo. 
Por lo gcneral, el resultado de cualcluicr dcecisi6n afecta todas las otras que to
mc la familia inediante los efectos que esta tenga en relaci6n coi cil dinero y el 
tiempo disponibles por la familia. Por 1o tanto, uno puede decir que todas las 
decisiones de producci6n y consumo se interrelacionan. Se puede observar 
tarnbin como el anibiente de ladera afecta en particular las selecciones del 
agricultor. Ya que otros trabajos dentro de este volumen tratan este temfl, mAs 
a fondo, bastar, enumerar algunos ejemplos de los efectos que el ambiente de 
ladera tiene cn las decisiones del agricultor. En primer lugar la revisiin d la Ii
teratura pertinente inuestra la influencia decisiva que la altitud de! i.xreno 
tiene en las decisiones dc la familia campesina con respecto a la adquisici6n de 
tierra(Mayer, 1979; Niurra, 1972; Werge, 1979); con respecto a las inversiones 
(Arledge el al., 1979; Gladwin, 1980a, 1980b); el uso de la tierra y la 5 lecci6n 
de cultivos (Brush, 1977; Gladwin, 1980a; Werge, 1979); la comercializaci6n 
(Cancian, 1972); la dicta (Cancian, 1972; ftardman, 1976; Werge, 1979) y la 
composici6n dcl hogar (Hardman, 1976; Wergc, 1977:11-14). En la segunda 
parle de este trabaja se ver, que la altitud es una de las primeras restricciones 
dentro del modelo formal de la selecci6n de cultivos del agricultor del Altipla
no de Guatemala occidental. Asi mismo, dentro de los modelos de otras deci
siones mencionadas, se podrhi comprobar que la altitud del terreno es Lin im
portante criterio de decisi6n. 

A medida que aumenta la altitud del medio de ladera, la escasez de otrc., 
factores afectan y limitan simultncamente las posibilidades del agricultor. A 
mcdida que la altitud aumenta, a inenudo hacen falta servicios de transporte y 
buenos caminos para Ilevar los productos al mercado (Knight, 1974; Smith, 
1976a, 1976b, 1978); strvicios de riego (Werge, 1979); programas de conserva
ci6n de la tierra (Ariedge, ef al., 1979); servicios de crhdito agricola (Brush, 
1977), y servicios de asistencia t&cnica (Brush, 1977; Guillet, 1980). Se ha de
mostrado ademAs quc factores tales como la inclinaci6n del terreno y la distan
cia de iste al camino afectan las decisiones sobre preparaci6n de la tierra (Ash
by y De Jong, 1980:11), y sobre los problemas de erosi6n y la aplicaci6n de fer
tilizantes orgfnicos (Arledge, et al., 1979; Gladwin, 1980b; Ortiz, 1977). Por 
61tiio, se ha observado que las grandes e!evciones indican matrimonios y 
migraciones ms ardias, lo cual afecta el tamahio de la familia y los patrones 
de residencia (Werge, 1976). El tema de 1,'. siguiente parte es c6mo manipular 
todos estos factores en el proceso mental de cecisi6n. 

PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICANTES 

Dada la extensi6n del Anexo que se ha estado citando, se puede preguntar 
con raz6n: c6mo es que la familia campesina tiene la energia y el tiempo para 
practicar la agricultura, cuando tienen tantas decisiones de por medio? La res
puesta proviene de recientes escritos sobre antropologia (Quinn, 1971), inteli
gencia artificial (Abelson, 1976; Schank y Abelson, 1977) y psicologia cognos
citiva (Miller, Galanter y Fribam, 1960; Simon, 1959; Slovic, Fishhoff y Lich
tenstein, 1977; Tversky, 1972). En resumen, la persona utiliza artificios o tru
cos mentales o procedimientos simplificantes que le permitan enfrentarse al 
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volumen de decisiones que tiene que tomar en un ambiente complejo y cambiante. Por Jo tanto, a continuaci6n es apropiado tratar con el tema de tales
procedimientos. 

Procedimientos de eliminaci6n: criterios cualitativos 

Cada una de las decisiones enumeradas en el Anexo 1 pueden tener diez omis factores de decisi6n, Ilamados tambi~n dirncnsiones, criterios o aspectosque el que decide debe tener en cuenta. Put; =cse que tenga un conjunto decincuenta alternativas entre las cuales el o ella .berA escoger. Ya que la capacidad de acumulaci6n de la memoria de corta duraci6n del individuo es limitada, al contrario de una computadora moderna, la persona no puede manipulartoda esa informaci6n. Por tanto, la persona elimina rhpiciamente las alternativas que no son pertinentes, a menudo inconscientemente, hasta reducir el conjunto a unas cuantas entre las cuales puede decidir de manera detallada. Porejemplo, un agricultor en el altiplano de Guatemala, teniendo que escoger qu&sembrar, entre ocho o diez cultivos, eliminarA algunos rApidamente, o inconscientemente o en forma preliminar (Tversky, 1972; H. Gladwin y Murtaugh,1980). Puede que el o ella eliminen los vegetales por falta de riego, o la papapor falta de conocimiento sobre como sembrarla o como aplicar insecticidas.El agricultor puede que ni siquiera piense en sembrar caf6 porque el terreno notiene la suficiente altitud. La selecci6n quedarA finalmente reducida a un subconjunto "factible" de cultivos que requieren una decisi6n mAs detallada. Esteprocedimiento de eliminaci6n se puede representar en cualquier momento mediante un rbol de decisiones (Figura 1), en cuyos nudos o diamantes se encuentran los factores o criterios de decisi6n. Tales Arboles son deterministicos(si, no) de probalisticos, encontrAndoseen 	 lugar los criterios de decisi6ndiscretos, a menudo cualitativos, en los nudos. Los criterios de decisi6npueden ser restricciones, corno por ejemplo, se tiene el capital o el crbdito necesario para comprar los componentes necesarios para la siembra de ]a papa, u6rdenes tales como, las ganancias provenientes de la papa son mayores que lasprovenientes de la milpa? Por lo tanto en ]a Figura I se tienen seis criterios, losIlamados "etapa uno", los que eliminan los cultivos si el agricultor no los
puede satisfacer: 

1. Demanda: el agricultor consume ]a cosecha, o Ia vende en un mercado o 
a un comerciante.

2. Terreno y altitud: la cosecha debe ser "buena" en el terreno del agricultor, es decir, en ese terreno y a esa elevaci6n. Los agricultores de cada regi6n definen qu&es lo que constituye una "buena" cosecha.3. 	Requisitos de agua: el agricultor debe tener riego o tierra lo suficiente
mente himeda para sembrar el cultivo o sistemas de culfivo. Porejemplo, para sembrar en el altiplano dos o tres cosechas de verduras cada afio, el agricultor debe tener riego en algunos terrenos.4. Conocimientos: el agricultor debe poseer los conocimientos necesarios para sembrar el cultivo. Obviamente, cuAntos conocimientos son "suficientes", depende del juicio subjetivo de cada agricultor.5. Tiempo de mnano de obra: el agricultor debe tener a su disposici6n eltiempo o la mano de obra, familiar y/o contratada, adecuados para

sembrar el cultivo.
6. 	 Capital o crdito: el agricultor debe tener el capital o el cr~dito suficien

tes para obtener los insumos necesarios para sembrar el cultivo, tales co
mo semilla, fertilizante, insecticida y mano de obra. 
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FIGURA 1. Arbol de decisi6n sobre Iaselecci6n de cullivos pars slembra.
 
Etapa 1: eliminaci6n por aspectos.
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7. Coapacidadde invertir: el agricuItor debe ser propietario de ]a tici ra y debe tener el capital necesario para poder senibrar frutales y luego esperarcuatro o cinco afios hasta que los arboles den frutos (Sellers, 1977). Obviamente, el agricuilor que es propietario solamente de poca tierra o queno tiene tierra, no podr i invertir en frutales como Ionocuiltivo. 

Si tin determinado cultivo no satisface todos estos criterios, ese cultivo seelimina. Si el agricultor puede satisfacer todas estas restricciones con tin cultivo, es decir, si su respuesta es afirmativa a todas las preguntas de la Figura 1,entor, -s siguc la orden que indica: "Siguc el proceso de decisi6n mis detallado en ]a etapa dos". Ohsrvese que )a clevaci6n de la tierra Cs una restricci6nde la etapa uno, es decir el cultivo debe "dar'"* a la altitud en que se encuentra elterreno del agricultor, para (ue ,l contemple seriamente sernbrarlo. 

Medios de ordenacrie'mn; allernIiivas que no se exelnt'cn muliamenle 

Oiro recurso que Se utiliza para sitnplificar el proceso de decisi6n es ordenar las alernativas. de acuerdo con ti11deerntinado la ctor, por ejemplo la ex
pectativa de .nnanciaentre ti no v otro culItivo, comlo mai, v verduras. De estaforma se seleccion iri l alternat iva mis favorable o tile sCeCceire en el prinier lugar, si esta refine todos los Uderils requisilos ((; idwin, 19 80a). Esta foria de ordenani ellto de las allecnalivas corresponcde col las t,&cnicas de niaxifizaci6n de los niodeloi formniales de los economisias.

Pal ai icar iina decisi6n dificil entre dos alternativas casi idirticas, Se utiliza orro recurso como es el de tratar de valkrselas para adqcuirirlas ambas. Unaimnjer, por ejeniplo, que entre dos bhlusas no puede escoger lina, tratarar de buscar el dinero para coin prarlas ambas. En las deci'siones de cultivos, tin agricultor a q tiCien '01 trigo v la papa le parecen casi igualmente atraciivos, tratari- deaconiodarlos anilbos en St ierreno. 
Estos procediijierlios siniplificantes se priedeni ver en la elapa dos deldelo de decisiones moie cili ivos (Figtrra 2). Este Supone clne tres sistiemas de cultivos v el maiz han pasado por Il etapa uno, para formar cl subccnjunto queaparece en ha pare superior tie la Figtira 2. El primer criterio del diagrama deflujo examina entonces cada sistema de cultivos independieniemente de los deinas v busca Lii nClIivo "bastante rentable'; es ciecir Liii ctiltivo CIuc tiene pormenos dos veces mtis ganancias clue el de constlno, en este caso el maiz. Cadasistema alernalivo de cultivos se compara con el maiz ya que, cono atestiguael agicultor, "mail es el principal". Ya que a rodos los cultivos posibles no seles determilra Lin rango, o se ordenan de acterdo coii su rentabilidad el ordenamiento del criterio Lino Cs /wrciul, es decir, la rentabilidad o ganancia del trigo
se compara con Ia del maiz, v ia ganancia de la papa se compara con la del
maiz, pero el trigo y la papa 
no se comparan ni se ordenan de aCIerdo con la
diferencia de rentabilidad entre ambos.


Los culivos iwiis rentables, que pueden serlo tres, cuatro o cinco 
vecesmas que el maiz, pero C(Lie deben serlo por Io menos dos veces mis "se envianhacia abajo", entonces, por la rama izqtiierda del Arbol. Segrin este diagramade flujo el agricultor piensa que solarnenie el cultivo es dos veces mis rentabley Jo envia hacia abajo por el canino del lado izquierdo. Los cultivos j, k y porsupuesto el mismo maiz, no se yen muy rentables y se envian hacia abajo por el 
• The crop must "give", en la versi6n original en ingles. Significa: producir o dar fruto lalierra, es decir, un cultivo que se puede sembrar y producirA en esa allitud. (nora de los edi

lores). 
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FIGURA 2. 	Arbol de decisi6n sobre li selecci6n de culhisos pars siembra 
Etlpe I: eliminaci6n por aspeclos. 
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camino del lado derecho hacia el criterio tres. Por el camino del lado izquier
do, el modelo predice que el agricultor sembrard el cuhivo mis rentable prime
ro, aunque tenga que reducir el irea destinada al maiz, lo cual puede resultar 
en que la granja no produzca :a cantidacd de maiz requerida para el consumo 
anual de la familia. 

Si el agricullor administra mis tierra de la que dedica a la siembra del
licrativo cultivo i, el criterio dos del modelo le envia hacia el criterio de consu
mo tres, en la rarna del lado derecho del rbol, en donde se pregunta si el agri
cultor tiene la sticiene tierra para sembrar o los cuitivos menos rentables,
dCspubs de haber sembrado la cantidad suficiente de maiz para satisfacer las
necesidades de consumo de su familia. Si la respuesta es si, el modelo predice
que el agricuihor sembrara primero el naiz y luego decidirAt si va a sembrar el
cutivo j o el cuhtivo k o ambos (vbase el subconjunto debajo del criterio tres en 
la Figura 3).

Esta decisi6n dce "diversificaci6n", entre dos o mis cuIivos para el mer
cado, no es dificil .i el agricuhtor tiene la tierra suficiente para sembrar ambos
culhivos. Si no tiene la tierra suficiente ni puede rotar los cultivos durante el 
a~o, el agriculhor debe decidir entre ambos, "renunciando" a la lucratividad y
a los riesgos de sembrar cl cultivo para el mercado. Para mayor brevedad, y ya
que los resuhiados demuestran que la mayoria de los agricuitores hacen que
ambos cultivos queden en su terreno, el modelo de esta subdecisi6n apatece en 
otra pare (Gladwin, 1980a).

El lector observarA que hasta ahora el agricutor ha utilizadc dos o mis
cultivos para cl niercado; no es dificil si -1 agricultor tiene la tierra suficiente 
para sembrar ambos cutivos. Si no tiene la tierra suficiente ni puede rotar los
cutivos durane el aflo, el agricultor debe &lcidirentre ambos, "renunciando" 
a la lucratividad y a los riesgos de sembrar el culiivo para el mercado. Para ma
yor brevedad, y ya que los resuihados demuestran que la mayoria de los agri
cuitores hacen que ambos cutivos queden en su terreno, el modelo de esta sub
decisi6n aparece en otra parte (Gladwin, 1980a).

El lector observarA que hasta ahora el agriculhor ha utczado dos de los
procedimientos simplificantes descritos anteriormente. En primer lugar, ha
ucilizado una forna de ordenamiento en el criterio uno, el cual le dice: si tienes 
un cutivo bastante lucrativo, comparado con el maiz, que es el culhivo de con
suno, siembralo primero, si no, preocfipate primero de las necesidades de con
suno de tu familia. En segundo lugar, ya ha sembrado el maiz de consumo an
tes de decidir entre los cultivos menos lucrativos, j y k. Asi, su proceso de deci
si6n se divide en etapas 16gicas y se simplifica muchisimo. El agricuhtor tam
bi~n trata los cutivos como alternativas que no se excluyen mutuamente, io
cual no solamente diversifica los riesgos sino que tambin facilia el proceso de 
decisi6n. 

Ver solamente un aspecto de la decisi6n cada vez 

Otro artificio mental que utilizan las personas es el Ilamado procedimien
to seriado, por ejemplo, el estudiar solamente un aspecco o dimensi6n de la de
cisi6n "cada vez". A diferencia de la suposici6n del modelo lineal de incre
menco, parece que las personas no asignan valores a los factores de decisi6n decada alernativa para despuhs ver cual alternativa recibe ]a mejor calificaci6n
(Quinn, 1971). En lugar de eso, parece que someten las diferentes alternativas 
a una secuencia de restricciones o criterios que pueden escar o no eslar en un
orden 16gico. Por ejemplo, si tin agricultor del altiplano no tiene la tierra sufi
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FIGURA 3. Arbol de declsl6n sobre In selecci6n de cultivos pmarIs siembra: siembra de uncultlivo comercial y maiz (-+ F + H) o solamente maliz (+ F + H). 
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ciente para sembrar el cultivo no muy rentable para el mercado, mis el maiz, 
entonces sigue el proceso de dccidir descrito en la Figura 3, para ver si pueden 
existir circunstancias atenuantes que io conducirian a dejar un poco de la tierra 
dedicada al maiz, para sembrar uno o varios cuitivos mins para el mercado, 
aunque, al hacer eso. tendria que comprar en el mercado a/guna parte del inaiz 
necesario para el consumo en su hogar. El agricultor debe decidir entonces 
entre dos combinaciones de cultivos, una compuesta de maiz y uno o varios 
cultivos para el mercado, en comparaci6n con una compuesta solamente de 
maiz. Existen cuatro criterios que conducen al agricultor a sembrar un cultivo 
para el mercado, adicional ai maiz, dadas estas circunstancias: 

I. 	Puede asociar o intercalar el cultivo para el mercado con el maiz, de tal 
nanera que sus cosechas de maiz nor unidad de superfici' no diqmino4yan 

significativamente. 
2. 	Puede alquilar terreno para sembrar el cultivo que se destina al mercado 

y dejar su terreno para cultivar maiz. Esa restricci6n es en efecto una 
subdecisi6n: el agricultor alquilar, terreno si lo hay disponible, si tiene 
tiempo para buscar al propietario antes de que sea el momento de la 
siembra, si tiene el dinero disponible para pagar el alquiler, y si piensa 
que el alqUiler del terreno le ser. lucrativo. 

3. 	El agricutor piensa clue existen condiciones especiales que limitan la pro
ducci6n de maiz a solamentCe una parte de su terreno. Por ejemplo, puede 
que siembre el maiz solarnente en el tert-eno cercano a su casa para desa
lentar el robo del maiz verde clue est en el campo, por parce de personas 
o de pbjaros. 

4. 	 El agricultor necesita dinero y no tiene otra fuente de ingresos que le de el 
J.nero suficiente. como podria ser un empleo de tiempo completo fuera 
de la finca. 

Adcmis de procesar estos criterios, que estimulan al agricultor a sembrar 
un culivo para el mercado, el agricultor del altiplano que necesite dinero debe 
satisfacer ademcs tres restricciones que desalienian la producci6n de cultivos 
para el mercado: 

I. 	Debe tener con anticipaci6n el dinero efectivo suficiente para comprar 
maiz en el mercado cuando se acabe el de la familia, ya que para los agri
cultores que tienen fuertes restricciones de capital, el seguro contra la fu
tura escasez de capital es sembrar y almacenar las provisiones de maiz pa
ra el aflo entero. 

2. 	Debe estar dispuesto a arriesgarse a que se tenga maiz en el mercado 
cuando salga a comprarlo, riesgo no sin fundamentos. 

3. 	Debe creer que vale la pena sembrar un cultivo y vender!o, para luego 
comprar el maiz, antes de sembrar el cultivo para la venta en su "terreno 
de maiz". 

El lector deberiA observar que el orden de los criterios uno al cuatro de la 
Figura 3 no es importante y que se pueden intercambiar en otro modelo tipo 
Arbol: el criterio tres se puede presentar antes que el criterio uno, o que el crite
rio dos en el proceso mental de decisi6n del agricultor. El modelo tipo Arbol 
representado en la Figura 3 es, por lo tanto un modelo 16gico de lo que en efec
to ocurre en el proceso de decisi6n del agricultor, no en un modelo de secuencia 
temporal. Los criterios cinco al siete, sin embargo, deben seguir al criterio 
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cuatro, ya que estos actilan, por parte del agriculor como freno a la siembra 
de Lin cultivo que sea solamente para ganar dinero. EnFiltimo caso, el orden en 
ci cual se procesan los diversos aspectos, por pane de la computadora huma
na, es muy importante. En ambos casos, sin embargo, se apunta a lo mismo: 
para sinplificar el proceso de decisi6n el agricultor contempla o estudia los 
distintos aspectos por separado o "uno cada vez", en lugar de elaborar 
complejos caIlculos para deterninar la "utilidad" total de cada alternativa. 

Planes y libreoos 

Un recurso adicional que se uiiliza para manipular clvolumen de deci
siones que tienen que loniar las personas es convertir elproceso de decisibn, el 
que a ncnudo es de alia tensiin psicologica adenis de agotador, en tin plan o 
libreto. En lugar de decidir como hacer algo cada afio, por ejemplo la siernbra 
de maiz, el agriculor a'ibora Lin plan para hacerlo, o hereda un plan ya elabo
rado por sus padres. El plan, iitulado generalnente "conio hacer x cosa", es 
tin conjunto de instrucciones o reglas. Estas le pueden parecer al investigador o 
al forastero como un conjunto de reglas de decision, como las que se presentan 
en las Figuras I a 3. Para el de adentro, el que toma la decisi6n, sin embargo, 
no sol reglas de (hcisi/)n, va que &Ino ticne conciencia de haber tenido que de
cidir. La decisitn se toma con tanta frecuencia, tan rutinariamente, que las 
reglas se convierten en partes de tin plan o "libreto", como elde una comedia 
en el que se Ildice .0 actor qu& decir y hacer (Schank y Abelson, 1977). Me
diante estos librctos elagricultor ro tiene que decidir tin mill6n de veces; el sa
be c6lno sernbrar maiz, escardar la tierra en barbecho, vender trigo, procesar 
el ChuI)(o*, etc. 

Un plan es, por lo lanto, una lista mental de instrucciones o serie de activi
dades que se Ilevan a cabo para Ilegar a un fin. Si esas actividades se Ilevan a 
cabo 1o suficiCniCCnteICde rutina, las instrucciones se siguen casi inconsciente
mente o en "preatenci6n" (H.Gladwin y Murtaugh, 1980). Es decir, el agri
cultor ha sembrado lmaiz tan a menudo que ni siquiera tiene que pensarlo, a 
nenos quce tin forastero se aparezca de pronto coil una manera nueva de culti
var el mai, yl tenga que decidir de nuevo acerca del proceso. En el Cuadro 2 
del anexo se puedc ver inejemplo de un plan que muestra cono una familia de 
San Carlos Sija, en Quetzaltenango, Guatemala, combina sus actividades 
agricolas en la serrania con la migraci6n temporal a las plantaciones de la cos
ta. El plan muestra cuindo y qu& cultivos se sembrarfn en el altiplano y en la 
costa y quin hard cuales tareas. El lector deber observar que este plan no es 
demasiado detallado. Podria mostrar, por ejemplo, la serie de pasos necesa
rios para sembrar el maiz en ]a serrania, por ejemplo: 

a) Preparar los camellones si la tierra todavia no estA arada; b) decide la 
fecha exacta de la siembra, cerciorfindose que la lhma est& en la posici6n corres
pondiente; c) en esa fecha, alista la hoz y la semilla; d) deposita la semilla en un 
balde; e)le da elbalde a su hija, quien le ayudara; f) camina hacia el campo 
con su hija; g).. .etc. Los planes, por lo tanto, pueden ser planes dentro de pla
nes y pueden tener reglas dentro de reglas (Werner, s.t.). 

Mets 
Los que deciden elaboran planes para llegar a alguna meta. Para entender 

los planes del agricultor, es necesario verlos como medios para Ilegar a una me
ta, y entender esa meta (Schank y Abelson, 1977:101). Este problema se 

En qucchua, papa helada ysecada alsol. (nota de los editores). 
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complica por el hecho de que las personas en general y el agriculhor en particular tienen metas miltiples, a menudo conflictivas. Tienen metas superlativas,como hacerse ricos, y metas corrientes y mhs definidas, como sembrar en elmomento preciso, que son las que les ayudan a obtener las metas superlativas.Si cierta meta no parece asequible dentro de definido tiempo, las personas parecen optar por una meta sustituta, diferente, pero asequible, como sembrar con dos dias de retraso. El hecho de que las personas pueden sustituir una metapor otra, y reinterpretar sus metas superlativas, hace parecer quc el dec.dir enla vida real es muy confuso. Sin embargo, tambi~n les permitce a las personas, yal agricultor en particular, manipular multitud de metas y. por lo tanto,una 

una multitud de decisiones.
 

Roles o papeles 

El lcctor puede concluir en estos momentos que el agricultor parece tenerque 	forzar excesivamente sus facultades mentales, aunque las decisiones rutinarias las Ileve a cabo niediante los planes o libretos en los que se determinanlas metas. De donde provicnen las metas? C6mo decide ]a familia campesina
cufles son? Las inetas conflictivas no causaran "recargoun cognoscitivo"?.

El tema de la formulaci6n de metas es complicado. Una forma que se utiliza para hacerlo, siniplificando el proctso de dccisi6n, es formular las metasautomticamente, sin concieilcia de haber decidido haccl lo; esta es la funci6n 
que tienen los roles (Schank y Abelson, 1977:132-138). 

Cada persona tiene tin conjunto de roles o papeles que actuar, al igual quetin actor. Un agricultor, por ejemplo, puede hacer los papeles de esposo,padre, amante, agricultor, administrador de ganado, lider comunal, carpinte
ro y 	tejedor.

La venmaja de a actuaci6n de papeles o partes es que "una vez que se invoca el tema de Una parte, se fijan las expectativas de metas v acciones"(Schank y Abelson, 1977:133). Uno supone que una madre provee ropa y alimentos a sus hijos. Por lo tanto una madre que no tenga esto como meta,pareceria extrafia y desviada. Paralelamente, Lin agricultor que no tenga lasmetas de utilizar bien la tierra y de producir grandes cosechas parece extraflo ydesviado. Asi mismo, un padre que no hace los papeles de proveedor y defensor de la familia deja de Ilevar a cabo sus expectativas "culturales" En efecto,
Jo 6inico que excusaria tin comportamiento asi de anormal, seria la existenciade otra meta mis surierlativa engendrada por otro papel, tal como "salvar a la 
comunidad".
 

De lo que se 
trata es qt:e los papeles ayudan a reducir la "recarga cognoscitiva" definiendo automaiticamente las metas para las personas, las que determinan sUs planes o libretos y &stas, a la vez, reducen el nfimero de decisiones
conscientes o "atentas" que sc deben tornar para sobrevivir. 

CUANDO USAR LOS MODELOS DE DECISION 

"Eso es rnuy bueno y est, bien", dice el agente de extensi6n o el proyectista a nivel local, "pero, c6mo utilizamos y c6mo nos ayudardn estos conocimientos acerca de los papeles, metas, 
 libretos planes y tomas de decisi6n delagricultor, para disefiar una tecnologia que le sea propia?" Las respuestas son
 
obvias.
 

Primero, los especialistas de extensi6n 
y los planificadores de proyectosdeben comprender que son ellos, o &/y ella y no solamente &i.La familia cam
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pesina es una unidad multisexual y los papeles, las metas y las tornas de deci

si6n de la mujer en la familia no se deben pasar por alto. 
Segundo, ellos, la familia campesina, no &I,el agricultor, deben ser incor

porados en el proceso de diseho de los proyeutos desde la etapa inicial de traba

jo del grupo de investigaci6n y extensi6n. Al principio, cuando el grupo pre

gunte: cufl es la nianera tradicional?, tanibi&n debe preguntar, por qtu es la 

manera tradicional ese modo? Porqu hace ei agricultor lo que hace? Las res

puestas a estas preguntas se pueden reunir inediante zl estudio de la l6gica del 

mntodo "tradicional" derivada de un modelo de decisi6n, tal corno el modelo 

de las decisiones de cultivo del agricultor que se present6 en la segunda pare, o 

de tin plan, corno el plan del cuadro segundo, o de tin anilisis de las metas y los 

papeles del agricultor. 
No es stificiente que tin proyecto de desarrollo rural o un programa de sis

temas agricolas conduzca un estudio de base y retna datos acerca de las fani

lias canipesinas de ladera y su medio. Los datos objetivos, aunque se puedan 
1in cuadro, aunque parezcan rigurosos ecuantificar y ordenar ffcilmente en 

impresionantes a algunos, no le dicen al planificador porquj el agricultor hace 

lo que hace. La inforrnaci6n sobrc ese por qwa; la puede proveer solaniente un 
a lo que en efecto piensa el agricultor.estudio cognoscitivo que trate de llegat 

Una vez que un proyecto de desarrollo rural o un prograrna de sistemas 

agricolas ha comprendido por qut la nianera tradicional es de ese modo, puede 

disefiar ensayos en las fincas de los agricultores basados en las recomenda

ciones de politica tornadas directamente del estudio de decisiones. Por 

ejemplo, el inodelo de las decisiones de cultivo del agricultor que se present6 

en la segunda parte, apoya el programa de maiz en el altiplano del Instituto de 

Ciencia y Tecnologia Agricola, ICTA, de Guatemala, en el mornento en que 

los expertos de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID. y los presun

tos revolucionarios gritan que el maiz no es el cultivo correcto para el altiplano 

y que el agricultor debe sustituirlo por frutas y vegetales de rins valor. Estos 

expertos, sin embargo, no se dan cuenta que lo que el agricultor debe hacer, no 

es siempre lo que hace. Los resultados de las pruebas hechas con el modelo de 
se presenta en otro trabajodecisiones de cultivo, el que para mayor brevedad 

muestran que solamente un tercio de los agr'cultores del al(Gladwin, 1979c), 
tiplano tienen un cultivo rentable que senbrarian antes que el niaiz; mientras 

que dos tercios sienibran el maiz de subsistenciaprirnero y el cultivo o cultivos 

para el mercado en segundo lugar. 
Estos resultados, por lo tanto, indican que la estrategia de diversificaci6n 

capaz de Ilegar a la mayoria de los agricultores del altiplano al inenor costo, 

seria la de mejorar las cosechas de maiz. Cuando se mejoren las cosechas de 

maiz, el agricultor puede retirar algunas de sus tierras de este cultivo, y en su 
lugar sembrar uno que se destine al mercadol. Paralelamente, las recomenda

1. Los resultados tambikn indican que tin proyecto de diversificaci6n de cultivos puede tratar 
de introducir un cultivo bastante rentable asubregiones selectas del altiplano para aumen
tar el porcentaje de agricultores que siembran exitosamente y llevan a! mercado tal cultivo. 
Sin embargo, los resultados indican que solamente pocos sistemas de cultivos califican como 
"dos veces mess lucrativos que el maiz". Adem~is. solamente unas subregione:, del altiplano 
tienen el clima y/o el riego necesarios para producir estos sistemas especiales de cultivos mftl
tiples. Por 6ltimo, ]a falta de una demanda fuerte de algunos de los cultivos, por ejemplo, los 
vegetales yla papa, fijarti un limite asu futura renitabilidad (Smith, comunicaci6n personal). 
Por lo tanto, la introducci6n de cultivos bastante rentables asubregiones selectas del altipla
no, no sert una estrategia de diversificaci6n capaz de liegar a la mayoria de los agricultores del 
altiplano. 
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ciones dc polilica SC pncedcn derivar de otros modelos i6gicos, seguir la nianeratradicional de iiaccr lais cosas, va sean nio0delos dc decisionles de ciuhivo,
delocciioncs dcfcr 

mo
de ilents, inodelos de decisiones ganaderas, etc.TFerccro, ann11LJUic c uso del nictodo dc inodelos de dc,:isioii es filas apropiado cnl la ci apa incial dc sondeo Cliiogra 11ic( del provcct n o prog rania, esteram hbicn es nlccsarjo ell ILI ciapa c ealtiaci6n Sn h.Si& i cn ic (H-fildebrand,asC.NI'l1979). LIN iCnICiIS CN l i cii oqic de sisiciras agricolas cii NI&\ico v enl 

1. Ls el ag ricuultoi-, nio la planra, qnicn adopia; y2. El agric nlior flo sicmlprc adoia aki CCnolnwa-I r-COHConidda, aunq1Cuc loSexperimnucnos se liapan cnl sus propios terrenos y &~sc enlsayc las no-conicnldacioneicel Srits propias ''pa rcclas c priucha' ', conio se hiacc en el I CIA,ell Gute mala. Dc nuevo, lo qncl ci agiicnli or (I(')( liaccr no es , ?-mpre loquc luct. En'i oniccs Ia prcgn a dc impor ancia es ' Porq Ue no la
adopt C?'. 

Dn rantec a CMiX Cpadccvl naCi6I ilk) es sniicicn te, por lo Ian to, eniirevistar elagriculior tin) ai'o dcspnjs de sus propias p)ruchas de Ia recomendaci6n, para
(I AI)IU I. l'jtlljl0(ICOn plan: OrIo dIeactidadesiIC agricoli( li' Ins grici!iflres arrendanicsdIe San ( 'arii Sija. Qiuetialtenungo, (iumemn~. (Por Miguel Angel (arcia de ILehn). 

NiUS A U-it VI DAiD 

MAR/ut: Sieliibi a (iIiljpia ell e alt pianlo.

A lR IL:
 

iia. Qiiliceia 
 Sienibra de niripa cii ci :iiiiphirio.
2a. Quiricena lPrearicik dJcitrra eii lit costa.


1%1A
YO:
 
I i. Qiinccna Sicibra de miaj 
 Y pasto eii ia costa.2a. Qiiccna Linipia die nmaiii ltos)a a (iionihrces).

Liinpia iCaila) tic li niipa enl ei aiiiphino (nires).1 NIO: IP[cparaci~in (iet'iICtiai N, iciibraiJU 1,1: (I rigo cii ei iiii piano.Aspcrsiiin (ICherbicida y Ilr) iiacioii con iirc. eii iriivo, enl el atila-
AGOSTO:
 

lit. Qliincctiia 
 i'rwpar iion dceiefcrr a Faitsicniin i Lie wciiitia injinjoti), en la costa.2a. Aiio Siciribra de SCLUInd (;ijOlijOii) l tnI COsla.SE FT-IENlli R : Do ie a i prirniera sicnriia Iniii) N'lipia tie lit scgiinda (ajonjoti) 
(iLOJCITUB: ictaiis (aiiiuiio traiiadircs traniaieni linii de aigod6u).

NO VIEIiMIRF
 

a ( osela tICinIi
i. Qnilliicna apjooi v acair-co, ell hi costa.2a. Quincena Coseclia de iipa Nfrigo COlti aiiipiano.
DIC(IENII3RE: 

a. Qianccna (OSeClia tic Miilpa s i riLo cl ei altipiano y alptnnos agricutilores quehan cosecliado durnic lit SCgnnl(ti niiia de novienibre, se dedicanat COil c de' algodon.2a. Quiiicciia No (icec I rabajos l iih)ild coino ei aiiipiaiio; sin cnibargo, hay
F NERut: ~agriciiiitircs qii fra bajani en ci tori c de aigod ii. 

la. QuillaDeaiiso, aigiinos corian aigodon.
2a. Q iriceita 

FEBlR ER (: 

Prcpa iaci 6n del tr rciio para hit sienibra de inilpa cii ei ati iplanri. 
MAR /0: 

Prepa raci6n dei I Crreno para lit sicinbra de milipa enict altipiano.
Sienibra decimiipa ii t hi no. 
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medir con certeza el grado de adopcion y recopilar tin "indice de aceptabili
dad", aunque &slesea un paso esencial (Chinchilla y Hildebrand, i970). Di
rante esta etapa, larnbin se deben formular y probar ,irboles de decisi6n de la 
adopci6n, para detectar con precisi6n los principales factores que liniiten la 
adopci6n de cada recornendaci6n en cada zona agroclini~tica y socioeconfmi
ca. Afortunadamente los Arboles de decisin de la adopci6n son los m1is 
sirnples y ficiles de formular (6ladwin, 1976, 1977, 1979a, 1979b, 1980a). 
Ademn, s es relativanienic t\icil obtener dcl agricutor la inforniacien sobre 
cuAles son los 'actores quc limitan la adopcion. 

Cuarto, atinque los rlodelos de decisidn de la adopci6n se utilizan con ma
yor frecuencia durane la ctapa de evaluaci6n, algunas veces es ftil evaluar en Lin 
centro internacional de investigaci6n la tecnologia experimental, antes de en
viarla a Lin centito nacional ie investigaci6n y extensi6n. El objetivo de la investi
gaci6n sobre las decisiones scria, en este caso, tratar de avudar al centro interna
cional jL antplia gama de t ratamienlos experinientales posibles,el .gir ct iul 

aquellos recomendables para probar a nivel de granja con la colaboraci6n del... 
instituto nacional de investigaci6n" (Ashby, comunicaci6n personal). Un Lxce
lente ejermplo de esta manera dc utilizar los niodelos de decisi6n se encuentra en eI 
trabajo hecho por Ashby y De Jong, e' ,:tial uLtiliza Lin modelo de los mtodos pre
feridos por el agricultor para arar ]a tierra, tales cono el mantal, con bueyes en 
cornparaci6n con el tractor, para evaiuar asi la tecnologia de aplicaci6n de fertili
zantes, corno parte de Lin proyecto sobre f6sforo actualnente en desarrollo, del 
International Development Center, IFDC, y el Centro Internacional de Agricul
tura Tropical, CIAT (Ashby y De Jong, 1980). 
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Ingreso familiar y trabajo no agiicola 
entre los pequefios productores de 

America Latina y El Caribe 
Carmen Diana Deere* 
Robert Wasservtrom* 

Desde el comienzo de los afios selentas, los especialistas en desarrollo rural, pre
ocupados por la persistencia del hambre y la pobreza en el iercer mundo, hau enfoca
do sLiatenci6n en la situaci6n de los camnpesinos pobres y en los minifundistas. Co
mo resultado de esto, un nniero creciente de programas y proyectos ha hecho hin
capi& en estos campesinos, tanto para incrementar so productividad corno para me
jorar so nivol de ingreso. Al rismo tiernpo, se ha notado que una parte importante 
de esle ingreso proviene de fuentes no agricolas, principalmente del trabajo asala
riado. De hecho, con mucha frecuencia, ostas fuenos contribuyen con una propor
ci6n del ingreso faniliar quo sobrepasa la aportaci6n de las actividades agrope
cuarias tradicionales. En el presenrr trabajo se exarninan diez estudios recinrtes lle
vados a cabo en Amn.rica Latina y el Caribe sobre estos aspectos. Con pocas excep
ciones, estos estudios rvelan que el trabajo asalariado constituye ahora el oficio 
principal de los peqouoros productores. Por este motivo se sugiere que el esfuerzo pa
ra mejorar Li situaci6n econ6mica de estos productores esti estrictamente limiado 
por ]a cantidad de lie-ra que poseen y por las condiciones que rigen en el mercado de 
trabajo regional. Sir :fectuar una redistribuci6n profunda de la fierra, y oiros recur
sos, la posibilidad de incrementar la productividad y el ingreso de estos campesinos 
no se puede contemplar sino de manera muy moderada. 

Desde el comienzo de los aflos setentas la persistencia del hambre y la 
pobreza en el mundo ha planteado un reto para los agentes del cambio rural, y 
los ha estimulado a enfocarse en los problemas del pequeflo agricultor. Como 
resultado, tin amplio nfrmero de organismos nacionales e internacionales ha 
iniciado programas especiales para incrementar la productividad de estos pro
pietarios y aumentar su ingreso. Al mismo tiempo, varios investigadores socio
econ6micos han destacado el papel ignorado pero importante de las activida
des fr,!cuentemente Ilamadas "no agricolas" en la economia familiar de estos 
campesinos (Banco Mundial, 1978; Chota y Liedholm, 1979). De hecho, ade
mhs de cultivar la tierra, los campesinos pobres suelen dedicarse a una va
riedad de oficios fuera de su parcela de los cuales derivan una proporci6n apre
ciable de su subsistencia. 

En este trabajo analizamos los datos presentados en diez estudios recien
tes sobre los pequeios agricultores que habitan varias regiones de America La
tina y el Ca. ibe. Salvo algunas excepciones, tales estudios demuestran que para
la gran mayoria de esos campesinos el trabajo asalariado se ha convertido en 
]a fuente principal de su ingreso familiar. 

Econoinisa,igrico'a,Ph. t?. Ptofesora Asistenie, Departamento de Economfa, Uni
versidadde .4_assac'iu. etts, A inherst, EUA. 

A ttrop6okgo Pi. D. Profesor-in vestigador,Departamento da' A ntropologla,Univer
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Dadas estas condiciones, se debe concluir que el pequefilo propietario seha transformado en una fuente clave de trabajo barato para ia agricultura comercial en la regi6n. Se plantea entonces una pregunta critica para cualquierespecialista o planificador: hasta qu punto los programas de desarrollo en zonas marginales deben enfatizar una politica de empleo para estos campesinos obien deben hacer hincapik en su calidad de agricultores? De hecho, parece inescapable que cualquier esfuerzo para mejorar la vida de esta gente se deba basaren un anhlisis detallado de las medidas que posiblemente-eleven su productividad agropecuaria a costo de una baja en su nivel salarial. Y si se toma en cuenta la cantidad limitada de tierra que por lo general poseen, sugerimos que, sinuna distribuci6n mAs equitativa de este recurso, las perspectivas para cambiar 
su situaci6n econ6mica no serAn muy alentadoras. 

INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE LA PARCELA 

Pese a su gran diversidad, es posible clasificar los estudios sobre el ingresorural en tres categorias generales. Por una parte, en la Repfiblica Dominicana,Guayana, y en el Ecuador, los investigadores trataron de presentar una visi6ngeneral de ia actividad agropecuaria y de la distribuci6n del ingreso entre todaslas unidades de producci6n (USAID/SEA,1977; Luzuriaga y Zuvekas, 1980;Zuvekas, 1978; Jameson, 1978)'. Por otra parte, en Guatemala y Per6 la investig.ci6n se enfoc6 en los campesinos tradicionales, como un grupo particularde productores, con un objctivo mis limitado: evaluar sus t6cnicas agron6micas y la manera en quo utilizaban el cr~dito agricola (USAID, 1975; Graber,1979; Franco, et al, 1978; Franco, et al. 1979). Y por 61ltimo, en varios estudios se examinaron directamente las fuentes del ingreso familiar en ciertas regiones o Areas definidas: el sur de Bolivia, Cajamarca, Granada, Garcia Rovira, Puebla y Chiapas central (Cuadro 1). Aunque estos estudios no poseen iaamplitud de investigaciones mAs extensas, si proveen una gran cantidad de datos que no se pueden hallar en los anAlisis sectoriales a mayor escala. (Riordan,1979; Londofio, 1975; Hitz, 1979; Diaz y Rangel, 1970; Wasserstrom, 1978;
Franco, 1976). 

IMPORTANCIA DEL INGRESO OBTENIDO FUERA DE LA FINCA 

Al tomar en cuenta la variedad de objetivos y metodologias representadosen estos estudios, es sorprendente que todos ellos Ilegan a una sola conclusi6n:
 en 
Am&rica Latina, hoy, la mayoria de ias familias rurales obtienen una proporci6n substancial de su ingreso familiar, entre el 30 y el 60 por ciento, de las
actividades que realizan fuera de sus predios y en casi todos los casos estas actividades incluyen alguna forma de trabajo asalariado (Cuadro 2). Examinemos
 
por un momento la situaci6n en el sur de Bolivia, donde hasta los investigado
res mismos quedaron sorprendidos por el grado en que los campesinos locales 

1.La encuesia mns anibiciosa de esle tipo tal vez es la que llevaron a cabo en 1975 laAgencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, AID, y la Secretariade Estado de Agricultura, SEA, de la Repfiblica lboninicana. Con un total de 180 familias ruralcs como grupo de muesira eslas agencias trataron de desarrollar un perfilde pequefios y grandcs agricultorcs, que sc pudiera utilizar en fases sucesivas de unanflisis de politica. Tanhi~n para comparar la capacidad de absorci6n de ingreso,producci6n y emplco de grupos agricolas de distintos tamafios en distintas regiones del
pais, y para identificar las corrclaciones entre funcionamiento y factores que podrian
ser influenciados por decisiones de progrania y politica (USAID/SEA, 1977a:5). 
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dependian de esas actividades (Riordan, 1979; vbase tambi6n Zuvekas, 1977). 
De alli se concluye que las familias mis pobres eran, en realidad, aquellas que 
tenian poco acceso al empleo suplementario y no aquellas que simplemente 
carecian de tierra. Esta hip6tesis un poco parad6jica estA confirmada tambin 
por los datos obtenidos en Garcia Rovira, Colombia, una de las regiones que 
aparentemente difiere del patr6n general. La paradoja se resuelve cuando se 
toma en cuenta que el mercado de trabajo estA completamente subdesarrollado 
en esta regi6n y que los campesinos no hallaban otras formas de empleo. 

CUADRO I. 	 Estudios sobre las fuenntes del ingreso familiar rural en 
America Latlina y El Caribe. 

Pals Regi6n Agencia P, trocinadora Aflo Tamaflo de la 
Muestra 

Bolivia Chuquisaca, Ministerio de Agricultura 1977 750 
Potosi. 
Tarija 

Colombia Garcia Rovira lnsiitulo Colombiano 1972 1.243 
(Santaudei) Agropecuarie 

Republica Todo el pais Ministerio de Agricultura 1975 1.800 
Dominicana y USAID 
Ecuador Todo el pais Ministerio de Agricultura 1974 Censo 

wORSTOM (Francia) 
Grenada Tres comunida- Ministerio de Agricultura 1978 305 

dades y USAID 
Guatemala Todo el pais Ministerio de Agricultura 1974 1.600 

Guayana Todo el pais 
y USAID 
Ministerio de Agricultura 1979 Censo 
y USAID 

Mexico Chiapas Centro de Investigaciones 1970-74 968 
Ecologicas del Sureste 

Puebla CIMMYT 1967 251* 
Peru Cajamarca Proyecto Piloto Cajamarca- 1973 1.622 

La Libertad 

* En 1970, CIMMYTrealiz6 un segundo estudiocon irna mnuestramdsat~nplia (CIMMYTI974: 75). 

La importancia del salario obtenido fuera de la parcela se destaca clara
mente cuando se considera solo los propietarios mls pobres. Como se puede 
ver en el Cuadro 2, la proporci6n que representa este salario fluctfia de manera 
significativa dentro de cada regi6n. Sin embargo, aquellos agricultores que po
seen muy poca tierra, los minifundistas, o que no la poseen, han demostrado 
una mayor dependencia de las fuentes no agricolas de ingreso que aquellos 
agricultores con parcelas medianas o grandes. El caso de Chamula, un munici
pio maya en el sureste de Mxico, ejemplifica la tendencia dominante. Alli las 
parcelas de tierra han Ilegado a ser tan reducidas, que el 75 por ciento de la 
poblaci6n econ6micamente activa se gana la vida como jornaleros en las gran
des plantaciones de cafr. 

Revisemos ahora esta informaci6n ion mis cuidado para examinar ia ma
nera en que ue recogida. Posiblemente la investigaci6n m~s conocida es la que 
se llev6 a cabo en conjunto con el Plan Puebla, un proyecto de desarrollo ad
ministrado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, 
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CIMMYT, (Myren, 1969; Diaz, 1973; Biggs,1967-68, y tambi~n 1974; CIMMYT, 1974)2. Enen 1970, los investigadores del CIMMYT y de la EscuelaNacional de Agricultura efectuaron lo que ellos laniaron un estudio diagn6sti-

CUADRO 2 Proporci6n del Ingreso fIamiliar obvenldo fuera de Ia finca. 

Ingreso famili- Origen del ingreso Extrema del Fuente prinliar En la finca Fuera de la ingreso obte- del ingresoAnual pro- finca nido fuera de obtenidoRegi6n medio (US$) % % ]a finca fuera de la 

% finca 

Cajamarca (PerOi) 156 47 53(N = 1.050) 10-80 Trabajo asa-
Chamula (Mexico) II 

lariado240 89(N = 968) 15-95 Trabajo asa
Rep~iblica Dominicana lariado922 83 17(N = 1.800) 12-28 Trabajo asa-
Ecuador lariado1.539b 70(n.a.) 30 29-91 Trabajo asa-
Garcia Rovira (Colombia) 710b 94 lariado 

6 1-16 Trabajo asa(N = 1.243)Grenada 1.437b 51 49 lariado(N = 305) 40-60 Trabajo asa
lariadoGuatemala 248 

(N = 1.600)Altiplano Cenlra! 262 76 24 24-99 Trabajo asa-
Altiplano Sur 346 78 22 16-30 lariadoTrabajo asa-
Nordeste 1.192 84 16 12-33 lariadoTrabajo asa-

Guayana(Ccnso) 

Puebla (Mexico) 
(N=251) 

alariadon.a. 

286 
35 

48 
65 

52 
n.a. 

35-82 
Trabajo asalariado 

Trabajo asa-
Sur de Bolivia 

(N = 634) 
116b 44 56 33-73 

lariado 
Trabajo asa-

Chuquisaca (N 130) 129 64 36 1-63 
lariado 

Trabajo asa-
Tarija (N= 181) 123 30 70 45-99 lariado

Trabajo asalariado 
Potosi (N = 323) 106 40 60 5-72 Trabajo asa

lariado 

a Estos datosse basan en lasporcionesmds bajasy mdsaltasdel ingresoobtenidofuerade lafinca. 
b Estimnado. 

2. De acuerdc, con los organizadores, los objeivos del plan Puebla eran: I) producir rhpidos increnmentos en la producci6n de maiz en las fincas; 2)sistematizar la metodologiadel proceso dc c.ibio para su posible aplicaci6n en otros cuhivos y en otras si-Iuaciones econ6micas y sociales; 3)establecer un programa de entrenamiento y preparaci6n de tccni,:os basado en la experiencia obtenida al resolver los problemas del pequeflo agriculhc.r en una economia de subsistencia (Jim6nez SAnchez, 1970:12). 
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co de la zona. Debido a las diferencias en el censo oficial, decidiejuii elegir una 
muestra no de la poblaci6n total sino de los campos cultivados, los que identi
ficaron por medio de fotografias areas (Diaz y Rangel, 1970:44). Asi se obtu
vo una lista de propietarios o arrendatarios locales, de la cual se escogi6 al azar 
a un segundo grupo de 251 jefes de familia, quienes fueron entrevistadas en 
mayor detalle. Por ultimo, en 1970, este grupo fue aumentado ligeramente pa
ra incluir a gente de algunas Areas que no habian quedado representadas en el 
estudio original (CIMMYT, 1974:75). 

Bashndose en esta informaci6n y en los resultados de sus investigaciones 
agron6micas, los t&cnicos del CIMMYT propusieron ciertas medidas para 
incrementar la productividad de los pequejios agricultores. En general, esas re
comendaciones exigian un mayor uso de fertilizantes y su aplicaci6n mbs apro
piada; tn aumento en ia densidad de plantas (50.000 por hectrea), y la forma
ci6n de sociedades de cr~dito para facilitar la obtenci6n de pristamos y otros 
insumos. Los agricultores que adoptaron estas medidas pudieron obtener 
aumentos en sus cosechas, de 1.685 a ms de 3.400 kilogramos por hect:rea en 
1973 (Winkelman, 1976). Sin embargo, en 1975, solamente el 20 por ciento de 
los campesinos en la regi6n se habia inscrito en el Plan. Ante esta situaci6n, 
varios analistas sugirieron que el fracaso del programa se debi6 a un nolmero 
de factores, como las operaciones incumplidas de los bancos y las compafiia, 
de seguros, la falta de comunicaci6n entre los agricultores y los agr6nomos, y 
el mayor riesgo que significaba el uso de la nueva tecnologia. Tambi~n se ob
serv6 que muchos agricultores preferian dedicar su tiempo a actividades que 
ofrecian ]a posibilidad de un excedente mhs alto del que se obtenia de la pro
ducci6n 	agropecuaria. 

De hecho, como indica el Cuadro 3, ya en 1970 el 67 por ciento de estoF 
campesi;ios ganaban mds del 40 por ciento de su ingreso total en empleos oca

(UAI)RO 3. Fuenles del ingreso familiar rural tn Puebla, 1970. 

Tipo de finca y Ingrcso amiliar ProporciOn dcl Proporcion Otras 
su exrensibn promedio ingreso obienido del ingreso fuenles de 
promedio (has) (IS$) dc laagricultura proveniente ingreso 

(R7o) de salarios (0o) 
(M) 

:iiicas comerciales 1.975 64 9 27 
(j5, u)J
 
Fincas familiares 675 64 32 3
 
(6,46)
 
Minifutdios pobrcs 401 45 43 12
 
(2,94)
 
Minilundios muy pobres 270 25 57 18
 
(1,38)
 
Minifutdio,, pr speros 629 29 69 2
 
(2,24)
 
Miniiudio%asalariado, 359 18 82 0
 

Now: 	 L.,fic,.k comercialhsconstituianuincWt.aro por ciento de lasfimilias esfudiadas; lasfin
ca.%Jmiliurv, el 25 por ciento: los ninifundios i6spetros el 13 por cie/wo y los minifiun
dio. avulariatdo% el ntv,(,,'orCIento. 

FUENTE: Benito, 1977: Cuadro 6. 
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sionales fuera de sus parcelas. Mas Ioque estos analistas no tomaron en cuentafue el hecho de que al limitar su encuesta solamente atierra, los que cultivaban laen lugar de examinar a toda ]a poblaci6n rural, excluyeron otro grupoimportante de campesinos que no sembraban ni ain palmo de tierra y quienes,por lo tanto, no habian sido representados en las fotografias a6reas. Investigaciones mas recientes de especialislas com(1980), Luisa Pare (1975) y Marc Edelmandenuestran que estos campesinos constituyen proporci6n signifiunacativa de la poblaci6n, y que no recibieroa beneficio alguno del Plan Puebla,ni de su succsor, el Plan Zacapoaxtla. 
genre Y dado que ignoraban el papel de estazn el mercado de trabajo regional, los funcionarios del CIMMYT no pudieron entender los problemas de los campesinos medianos y pobres con loscuales estaban intimamente asociados aquellos no agricultores.Afortunadamente al enfocar a la familia rural como unidad de anhlisis, lamayoria de los estudios que se han realizado parecen haber evitado el problema de subestimar ]a cantidad de Jo que el soci6logo mexicano Rodolfo Stavenhagen ha llamado "microfincas". 
vestigadores escogieron 

En el sur de Bolivia, por ejemplo, los in18 provincias en los deparlanenos de Chuquisaca,Potosi y Tarija, dentro de los cuales escogieron al azar a un grupo de 750 familias rurales (Riordan, 1979). Segfin los datos oficiales en 1971, esta region teniam~s omenos 422.000 habitantes. Antes de 1952 la mayoria de esta genre trabajaba en las grandes haciendas que fueron desmanteladas para formar un extenso sector de peouefos agricultores. En 1977, cuando se llev6 a cabc el estudio,estos campesinos cultivaban maiz, papas, trigo y cebada en parcelas que por logeneral abarcaban menos de cuatro hectcreas; tambin la produccion pecuariaen menor escala era comfin. Junto con el trabajo asalariado en el norte de Argentina y en otros lugares, estas actividades rendian un ingr!so de mhs327 d6lares (Cuadro 4). omenosDe hecho fue precisamente esta situaci6n la que estimul6 a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo laternacional,USAID, y al Ministerio de Asuntos Ruralcs y Agricultura de Bolivia a llevar acabo el estudio en es!a regi6n, considerada la mhs pobre del pais. 
CUAI)RO 4. Promedlo del Inpreso familiar en elsur de Bolivia, y porcentaje 

del ingreso obtenido fuera de [a finca, 1976-77 (USS) 
zolI . Ildr fi] la (,I ).N,lanlal/t i i( ' fithlcl 

de lIflietr 
 Fola l I I I II IV

0-,99 1,0-1,99 2,0-4,99 5,09-9,99 10)0 
V
 

Toda la rcgi(' 

n=634 

327 309 262 372 373(56%) (73 0) 343
('huqisaca (1)%) (55 ,) (37%'0)480 (33%)278 29 25n 130 (35% ) (63% ) 1014 321 
Tarija (191) (45% )352 1286 255 

0i) (55%)
319181 307(7(1% ) (99"'o) (860'o) (671) (64% ) 

337 
(450 )Potosi 
 53 261 249(600,o) (701o) j72%) 

2 , 192 370 
(55"') (20%) (5%(")

Notas: 
 En toda /a regi6n /adistribuci6n de lasfamiliasestudiadasfue lasiguiente. Categoria 1,19por cieo; II, 21 por cient o; III, 27por cien o; V, 15 por cienloFUENTE:Riordan, 1978, Cuqdro 12. 
V,8por ciento. 

Como es de esperar, la importancia del salario obtenidoenla -parcea
varia bastante en distintas partes de ]a zona. En Chuquisaca, por ejemplo, derivaban una proporci6n mhs alta de su ingreso en la agricultura, el 64 por ciento, que aquellos en Potosi, con el 40 por ciento, o en Tarija con el 30 por cien
to. 
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De ia misma manera, los agricultores en Chuquisaca obtenian un ingreso 
neto m~s alto por familia y ms alto por predio que en cualquier otra parte: 
exactamente tres veces mis elevado que en otr;'s regiones. Igual diversidad ca
racterizaba las diferencias entre los predios grandes y pequefhos: en propieda
des de una hectirea o menos, solamente el 27 por ciento del ingreso dom~stico 
total se derivaba de la agricultura; esta cifra se elevaba al 67 por ciento en las 
propiedades de mis de cinco hectireas. Por Iotanto, se puede ver en una rela
ci6n directa entre el tamafilo de las fincas y su nivel de ingreso. Por 6ltimo, en 
el 22 por ciento de las familias examinadas, por lo menos uno de sus miembros 
estaba empleado como jornalero; en otras regiones pasaba Iomismo en el 24 
por ciento de las familias. A pesar de que la intensidad y la magnitud del 
empleo variaba de provincia en provincia, ]a evidencia sugiere que los campesi
nos en el sur de Bolivia habian sufrido tin alto nivel de proletarizaci6n durante 
el periodo 1952-1977. 

Las mismas condiciones predominaban en el departamento de Cajamar-
La, uno de los mhs densamente 1;oblados en la zona montaflosa del norte del 
Peri6. La investigaci6n que se llev6 a cabo en esta regi6n se concentr6 en la 
provincia de Cajamarca, un area de 2.251 kil6metros cuadrados, dividida en 
tres niveles ecol6gicos: uno frio, semittrido, a 3.500-4.000 metros de altura; 
una zona intermedia, templada, a 2.500-3.500 metros de altura; y un regi6n se
mitropical en los valles. Segtin los datos oficiales en 1972, un poco mis de la 
mitad de estas tierras se utilizaban para la agricultura: el 24 por ciento como 
terreno agricola, el 72 por ciento como pastos, y como bosques el 40 por cieri
to. Es curioso que durante los 20 afios anteriores, la vida econ6mica de la re
gi6n habia sufrido una modificaci6n bastante marcada. Hasta fines de la dca
da de 1950, la mayoria de los recursos naturales en la provincia pertenecia a las 
grandes haciendas productoras de grano para el mercado local. En un espacio 
de diez ailos, empezLndo en 1947 con !a instalaci6n de una planta procesadora 
de productos Iccheros de la Compafilia Nestle, las haciendas se transformaron 
en empresas lecheras modernas que empleaban una tecnologia avanzada y una 
pequefta pero compietamente proletarizada fuerza de trabajo (Franco, 1976; 
Deere, 1978). 

Obviamente, cl sector mis afectado por el impacto de esa transformaci6n
 
fue el de los arreridatarios y peones, quienes se hallaron desplazados o relega
dos a las tierras menos productivas. Sin embargo, ur gran nfimero de campesi
nos lograron comprar sus parcelas de aquellos haceidados que necesitaban ca
pitales para financiar sus operaciones lecheras. El resultado ha sido la divisi6n 
de la actividad econ6mica en la regi6n entre un grupo de empresas modernas 
que producen leche para ]a Nestlk, y un sector campesino sumamente estratifi
cado y con distintos grados de acceso a la tierra, los mercados y el crdito, de 
tal manera que el censo agrario de 1971 seialaba que el 71 por ciento de las 
29.027 propiedades rurales en la regi6n contenian menos de 3,5 hectAreas, que 
es el requisito minimo para la subsistencia de una familia campesina. Ademts 
de estos minifundios, el 18 por ciento contenia de 3,51 a 11,00 hecthreas, y el 
ocho por ciento poseia de 11,01 a 30,00 hecttreas. Solamente el tres por ciento 
sobrepasaba las 30 hectAreas. La mayoria de estas fincas ha sido convertida en 
cooperativas como resultado de la reforma agraria. Tambi~n la producci6n de 
alimentos btsicos como el maiz, la cebada, el trigo y las papas, se Ilevaba a ca
bo en los predios grandes y medianos, y mientras estos productos seguian
abasteciendo a los mercados locales, un total de 90 por ciento de la leche pro
ducida en las haciendas lecheras comerciales era exportado a la costa peruana, 
en forma semiprocesada o como queso y mantequilla. 
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En 1973, el Proyecto Piloto Cajamarca - La Libertad, un proyecto de desarrollo rural basado en el Plan Puebla, examin6 la producci6n agropecuariaen e:rta regi6n. El objetivo era estimar los distintos componentes del ingreso familiar entre los agricultores de ]a zona, la cual incluia 13 distritos en las provincias de Cajamarca y Cajabamba. Utilizando el catastro rural de la reformaagraria dc 1972, los investigadores escogieron una muestra de 1.622 unidadesagricolas; la cifra representa el cinco por ciento del total de predios en la regi6n. Un anhlisis posterior se bas6 en una muestra total de 1.050 unidades en laprovincia de Cajamarca (Deere, 1978). Como se puede ver en cl Cuadro 5, casitodas estas unidades sembraban algcin cultivo o criaban algunos animales. Noobstante, el 53 por ciento de sus miembros incluia trabajadores asalariados enotras empresas rurales o en los pueblos y ciudades, y a pesar de que menos del10 por ciento se ocupaba en el comercio, casi un tercio elaboraba artesaniaspara suplementar sus ingiesos. Afin mdis, como sugiere el Cuadro 6, la importancia relativa de estas actividades variaba segfn la cantidad de tierras queposeian. Mientras que los minifundistas derivaban el 56 por ciento de susingresos de los salarios, ]a cifra se reduce al II por ciento entre los campesinosricos y al seis por ciento entce los agricultores comerciales. Como sus contrapartes en otros lugares, la mitad de esta gente ganaba menos de 156 d6lares alafilo, una cifra considerablemente por debajo del promedio regional de 292 d6
lares al arlo. 

CUADRO 5. Acllvidades econ6mlcas de las famillas rurales en Cajamarca, 1973. 

(Porcentaje de familias; N = 1050) 

Tamatio de 0-0.25 0.26-3-50 3.51-11.0 11.01-30.0 30.01-100 Todos losla finca 
predios(N= 140) (N=619) (N= 177) (N= 81) (N=33) (N= 1050) 

Prodtucci6n 
agricola 

Procesan -
to agricola 

Producciem
pecuaria 

Alquiler de 

1,4 

1,4 

70,0 

1,0 

1,0 

79,5 

1,7 

1,7 

85,9 

1,2 

1,2 

95,1 

6,1 

6I
6,1 

90,9 

1,3 

1,3 

80,9 

tierra ybueyes 

Produccien 
artesanal 

Trabajo
asalariado 
Comercio 
Rcmcsas 

4,3 

31,4 

71,4 
8,6 

13,6 

8,4 

28,6 

55,7 
13,9 
13,9 

13,0 

32,8 

41,8 
9,6 
6,2 

21,0 

33,3 

34,6 
8,6 
6,2 

18,2 

36,4 

30,3 
6,1 
6,1 

9,9 

30,4 

53,1 
8,7 

11,8 

FUENTE: Deere, 1978; Deere & de Janvry. 1979. 

Estos resultados han sido confirmados de manera significativa por investigaciones en otras partes del altiplano peruano, lo cual sugiere que representan un patr6n general en ]a regi6n andina. Entre 250 campesinos que sembraban papas en el valle del Mantaro, por ejemplo, el 67 por ciento tambi~n se de
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CUADRO 6. Fuentes del Ingreso familiar neto en Cajamarca, 1973. 

(Porcentajes) 

Tamailo de la Producci6n Todas las Salarios Otrob Salario 
finca agricola actividadesa Promedio 

($US) 

0-0,25 1,() 20,3 55,5 24,2 296 
0,26-3,5 10,0 22,0 48,6 27,4 206 
3,51-1I1,0 19,6 55,4 23,5 21,1 270 
11,01-30,0 42,0 82,0 11,4 6,6 582 
30,01- I(),) 26,1 89.6 5,7 4,7 1320 
'odas las 17,6 46,7 33,8 19,5 293 

Iincas 

Notas: a/ Incluye producci6n agricola, procesamiento, producci6n pecuaria eingresos obteni
dos por el alquiler de los medios de produccidn. 

b/ Otro ingreso incluye la produccidn artesanal, el comercio y las remesas. 

FUENTE: Deere, 1978; Deerey de Janvry, 1979. 

dicaban a otras actividades no agricolas y en el 39 por ciento de los casos estos 
campesinos declararon que sus actividades fuera de la finca les proporciona
ban un ingreso por lo menos igual al que obtenian de la agricultura; el 20 por
ciento indic6 que el salario era su fuente principal de subsistencia (Franco, et al. 
1971). TambiSn en el Mantaro, Werge (1979) estudi6 124 familias escogi
das de poblaciones que se extendian a trav~s de tres distintas zonas ecol6gicas. 
En este grupo el 77 por ciento desempeflaba actividades no agricolas y un 40 
por ciento dependia de sus salarios para suplementar su escaso ingreso agrope
cuario. De la misma manera, una investigaci6n entre los productores de maiz 
en siete subzonas agricolas cerca de Cuzco, demostr6 que entre el 39 y el 77 por
ciento de estas familias se dedicaba a este tipo de oficio, y entre el 20 al 67 por 
ciento desempefraba empleos asalariados (Franco, Benjamin y Lau, 1978). Fi
nalmente, un estudio modelo de tres comunidades Aymaras indic6 que entre el 
36 y el 74 por ciento de los jefes de familia realizaba algfin trabajo asalariado, 
de tal manera que los salarios constituian entre el 39 y el 72 pc- ciento de su 
ingreso total. Por tanto, se puede concluir que el ingieso obtenido fuera de la 
finca tiene una importancia minima solamente en las comunidades andinas 
que carezcan de otras fuentes de ingreso y que, ademhs, tengan un buen acceso 
a las tierras de cultivo, una circunstancia que ocurre en condiciones muy parti
culares (v~ase Brush, 1977). 

Con estos datos en la mente, examinemos ahora dos casos que aparente
mente no se ajustan a los patrones generales. En 1972, el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, Ilev5 a cabo un estudio de 1.243 familias en Garcia Rovi
ra, una regi6n que abarca 12 municipios en la zona montahlosa del nordeste co
lombiano (Londoflo, 1975; 1977). Garcia Rovira se distinguia por la preponde
rancia de sus pequeflas propiedades: de acuerdo con el censo agricola de 1970, 
el 63 por ciento de las 15.452 unidades agricolas en la regi6n tenia menos de 
cinco hectreas; el 18 por ciento variaba entre 5,0 y 9,9 hecthreas; el 16 por 
ciento de 10,0 a 49,9 hecthreas; y s6lo el tres por ciento alcanzaba mhs de 50 
hecthreas. En el mismo afto el 80 por ciento de esta superficie estaba dedicada 
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a los cutivos de maiz, papas, tabaco, Frijoles, arvejas y yuca. El estudio delICA, basado en una muestra de familias estratificadas segin el tamailo y ubicaci6n de su propiedad, Cue diserlado con el fin de obtener datos de base conlos cuales se podrian evaluar fuluros proyectos de desarrollo como el PlanPuebla.
 
En esta regi6n el ingreso rural result6 
derivarse mhs que todo de lasfuentes agricolas. Aiin entre los campesinos mhs pobres, aquellos que poseianmenos de cuatro hecthreas, solo el 16 por ciento, una fracci6n relativamentepequerla del ingreso total, provenia de otras actividades (Cuadro 7). La relativa insignificancia del ingreso no agricola puede atribuirse o bien al poco desarrollo del mercado regional de trabajo, c bien a problemas de medici6n3 . Seha notado que ]a manera principal de obtener mano de obra agricola en estaregi6n era a traves del intercambio reciproco, y que inclusive los campesinosmds ricos emipleaban a pocos trabajadores asalariados. Ademris, aquellos queno poseian tierras suficientes podian por lo general arrendar terrenos adicionales de otros campesinos mds ricos. 

CUADRO 7. Fuenles del Ingreso familiar bruto, Garcia Rovlera, 1972. 

(Porcentaje del ingreso total bruto) 

Tamafio de la Producci6n Todas las Salariosfin:a Otrob Ingresoagricola actividades bruto total 

($US) 

menos de 4,0 has. 75,3 78,9 16,1 5,0 3654 0(N = 204), a 9,9 has 81,3 86,0 9,6 4,4 543(N= 465)10 0 a49,9 has 82,2 90,7 4,2 5,1 919(N =292)50,0 y m/s has. 94,4 97,0 I,1 1,9 4041(N = 80)Todas las fincas 91,7 94,3 3,5 
 2,2 1441
(N= 1.243) 

FUENTE: Londoftlo, 1975: Cuadro 20. 

En contraste, un equipo del Centro de Investigaciones Ecol6gicas del Sureste, CIES, descubri6 que en Chamula, un municipio en el altiplano centralde Chiapas, en Mexico, ]a mayor parte de las tierras cultivables en 1975 habiasido monopolizada por u-i pequefho grupo de agricultores que utilizaban suinfluencia politica para ganar acceso al mercado comercial de verduras.Con base en una muestra de 968 familias, el 10 por ciento de la cifra total,los investigadores del CIES observaron que alrededor del 75 por ciento de los 
3. La fuente principal de einplco asalariado io agricola en esta regi6n de Colombia exigela emigraci6n ilegal a Vne.uerla. En ma invesigaci6n de campo en la regi6n en 1977,se enoni6 que Ia .IgraciOn temporal a Venetzuela erit comin, speitiallellmteenre loscampesinos nirs pobres (ACF.P. 1977). to cal sugiere que el ingreso obienido comosalario pucde haber sido subreportadoen el estudio de las familias rurales, sea porquese excluy6 del coestionario ques utiliSC6 en la encuesta, o por repugnancia de los encuesados a informar sobre la migraci6n ilegal de los mienobros de la familia.
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habitantes de esta zona obtenia mis o menos el 90 por ciento de su ingreso por 
medio del trabajo asalariado, principalmente en las grandes plantaciones de 
caf&que se ubican en la costa del Pacifico (Cuadro 8). En este caso, la agricul
tura campesina se convirti6 en un subsidio para los caficultores, quienes paga
bar menos de lo que los trabajadores rurales requerian para sobrevivir. 

T
(' AI)R() 8. I eIt'nc (lel ingrte) fIamI iliar en (hanmula, 1970-74 (11= 968). 

Localidad I IorutCiit Ira* Frabajo Arrendagi+enIo
 
asalariado de la icrra
 

('alvario San 47 88 12
 
.1tan (N = 91)
 

Lomo 62 72 2(G
 
(N = 60)
 

Milpolc a 44 81 37
 
(N = 63)
 

Cruz Ton 34 60 30
 
(N - 114)
 

Petcj 2 88 II
 
(N= 138)
 

Chik'ortantik I0 74 29
 
(N= 251)
 

K'af'ixtik 7 69 47
 
(N = 148)
 

Ni Ch'en 63 81 13
 
(N = 103)
 

Todas las 34 77 25
 
ramilias 

(N 968) 

* A deimds, amavoriade lasfaniliascdivaba mak, pero sos paraelas raranentesobrepasaban 
0,25 hasy aporiaban m'nos del 30 por ciento de sus necesida(Les ainales de granos bdsicos. 

FUENTE: Wasserstrom, 1978; 1980. 

PROBLEMAS DE POLITICA 

Los datos disponibles -ugieren que los salarios constituyen la fuente prin
cipal de ingreso obtenido fuera de la granja entre las familias rurales de Ameri
ca Latina y que la importancia relativa de los salarios con respecto al ingreso 
total dom~stico es inversa al tamahio de la propiedad. En realidad uno de los 
resultados mis impresionantes de las investigaciones sobre el ingreso dom~sti
co rural es el alto grado de proletarizaci6n y participaci6n en el mercado de 
fuerza de trabajo, del sector de pequeflos propietarios en Am&rica Latina. 

Puesto que los pequeflos propietarios constituyen la gran mayoria de las 
familias rurales en Ambrica Latina, el dilema de la pulitica de mejoramiento 
del bienestar de este sector, que son la mayoria de los pobres rurales, tiene que 
ver con ]a manera en que esa politica caracteriza a los campesinos, como traba
jadores asalariados o como i'gricultores. Los esfuerzos dirigidos a mejorar su 
condici6n como trabajadores se concentran en el nivel de salarios y en la capa
cidad de la economia para generar empleo. Los esfuerzos dirigidos a mejorar 
la situaci6n de los pequeflos propietarios como agricultores, en - mbio, se 
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concentran en varios factores, conio cI acceso a la ierra y otros medios de producci6n en la polilica de precios Ncrbdiio, v en la innovaci6n lecnol6gica.Antes de considerar opLiones concretas de politica, vs ilnportancc situ, elLBsector de pequefios propietarios eniel contexto socioecon6mico rils amplio.La producci6n camrpesina realiza dos friLciones importantisinras en la agricultura latiaoamericana: por Lin iado represeria una hiente de producr os alimenticios barato,, y&: coniodidddes agricolas para exportaci6n; ,orotro, el sectorde pegluJci-Gs propietarios ;i'nbitin constitiIN, Utna hientce harata de mano deobra para el agricihlor capitalista comercial "ypara eidesa rrollo individual. Esta reser va de fuer i de trabajo sc mantiene, en parte, sir propia produccon
ci6n de subsistencia. Si bien elacceso a los medios de prodicci~n es mu,,iirmilado para generar el total de las necesidades de subsisteicia Lie la fam i'a y obliga a este sector atparticipar elil nercado I trabtjo, cl sai t rio gtie cl merc-idoof rece no titie que ser elequivalenl CdCe los costes de producci6i Oe Lnit rahajador perm arrente, porque algunos de esos costo, los comperr.a IlIrO1LIucci6nde stilhsisterncia. Fs elleste sentto(t1ie Clsector ic peg irIos piopietarios constituve tina reserva harata tie mano de obra para cl"lesarrollo rapihalista.

I.Os esfrC,os tdirigidos al rrIejorliiiento (i ea siti:nrcior tie los pequiei'tospropielario, m'ollIalgrictIor.s, estriban ostemsihleellu elln,iaturi'entailrofertaieprOdUCIlO' alilIerIlicios, V ,ir [ itener los alimenios a precios hajos. Per
c',o Ilegra at
lolar cleva r claivelde ingreso ielos peg ,hros propietarios, tamt-
si 

bien plcde llegar a colltrarrestar lit otra tlitci6n de este scctor, conro e hr ieprop1orciolilr maNo tie ohra harata. Si la prodUCtiVidad cam)pesina arirnenta losuircienie para que clcamhio neto erningreso agricola sea igual al salario total 
que arwes se ohrenia en eireircado ietrabajo, por ejemplo, es posible qie lareserva dc mano tie obra liquic a extmia irse, Fri realidad, esta puLede ser la posihilIidad ieganraucia qtICse reqlucire para inducir a los peqtuci os productores a
adopltar irrrrovaciones leciologicas.


Fit lailo que itreserva Cie rIrano 
 ieobra rual de,,arro!le una tuicio n err hrecoriomia agricola, 11o Cs ULv prohahle (tire el incremenro (!C laproductividadcalipesina, qirc aimentaria lhcantidad ieproducos alimriticio:; disponibesen el nrercado, IlcgUe a setr 11rio tie los objetivos de esta clase iepolitica. Por elcorlrrario, eslta se concelra enlclevar los nivcles tie consuno a1t rav s delaLumerito en itpro(iiccior de si bsistencia, sin climinar li necesidad que esresector iaCe ievender si trranioI eobra. FI airmen to en ci nivel de consuimo delrprodLcci6ri de suIbsisMencia Ileg;,ria a constiluir ten ainiento en el nivel deingreso domstco campesino, sienipre y cuando el tiempo que &ste exija no
implique tra red ucci6n tie sir participaci6n en el mercado de fuerza de trabajo,
Jo cual rc(ilcirla ,i ingreso total. Sugeriilos que una de kas 
causas principalesdcl fralcaso tie proyectoYs tel tipo Revolucin Verde para ios peqieifosielia 

meadimlo, propietarios, ha sido precisameni 
 Iii cantidal Lie tierirpo qine re(jiiereri parr adtlOpIr rLiiCri recirologia Y liaincompatibilidad sulse'uente de esos proVect os con his act ividades tiel peqiueo propietario en el mercado de
llainlO Lie obrar. 

La producci6n agricola C,sccindaria err cilarito se refiere a generar irigreso dollistico para los pequeflos propietarios, especialriiente debido a sirrestringido acceso a lhtierra. Los problerias de politica ieprecios, y ]a falta decr(ditos o recnologia apropiada rnos parecen irnportanres pero seciniarios. Encuanto al acceso a mayor cam idad ie mierra,este cor in asiendo tirobstMcilopara la producci6n dcelpequefo propietario; los precios, cl crddito v el desarrollo tecnol6gico, ctidrrrm poco eiecto en aumient:ar laproducci6i de cereales bsicos y,por tario, en clevar el nivel de ingreso dorn, s~ico. El problema 

v 
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se relaciona con el efecto de algunos cambios minimos sobre los precios 
agricolas y sobre ]a productividad; como elementos que forman parte de las 
estrategias de las familias campesinas para incrementar sus ingresos. 

En las granjas extremadamente pequefhas el volumen de producci6n de ce
reales es minimo, lo cual mantiene ]a productividad a un nivel tradicional 
constante. An asumiendo que los incrementos en los precios agricolas repre
sentan un aumento absoluto en el ingreso total, el volumen total de producci6n 
continfia a nivel minimo y, por tanto, resulta en un incremento minimo del 
ingreso; esto es, siasumimos que hay restricciones sociales en cuanto al nivel 
que los precios de los cereales puedan alcanzar en relaci6n con los productos 
industriales. Este es el contexto dentro del cual surge el imperativo tradicional 
de aumentar la productividad, y de tal manera elevar el ingreso de los pe
queflos productores. Pero, de nuevo, la evidencia hist6rica sugiere que mejores 
t~cnicas le ofrecen ganancias marginales a este sector. Si el tama1o de su pro
piedad es limitado, atin con aumentos en la productividad y precios altos, el 
incremento en el ingreso dormistico serA. minimo, como en el caso del Plan 
Puebla. 

Es necesario tener en cuenta que cualquier avarice t&nico debe ser venta
joso no solamente en el sentido absoluto, sino tambi~n en el sentido relativo, o 
sea en comparaci6n con otras alternativas de uso del tiempo productivo para 
generar ingreso doin~stico. El trabajo de Benito (1977) ha sido valioso porque 
indica que la adopci6n de los paquetes tecnol6gicos de ]a Revoluci6n Verde 
consumian tiempo intensivamente. Los mejoramientos en la producci6n de ce
reales significaban que esta demandaba mucha mhs fuerza de trabajo, pero 
adem~s la organizaci6n de los pequeflos propietarios en grupos de cr~dito tam
bi~n consumia mucho mis tiempo. La inversi6n de tiempo en resolver proble
mas de organizaci6n, que surgen al Ilevar a cabo cambios en las t~cnicas 
agricolas, se debern considerar en relaci6n con los otros usos posibles de ese 
tiempo, especialmente el que se pierde en ]a bfisqueda de empleo en lugar de 
trabajar. 

Es importante recordar que el ingreso total proveniente del salario que ga
na el semiproletariado no es solamente el producto del sueldo y la duraci6n del 
empleo. Las migraciones temporales de regiones de agricultura comercial a 
centros urbanos requieren un tiempo que se debe tornar en cuanta, junto con el 
que se consume en la bfisqueda de empleo propiamente dicho. En Cajamarca, 
por ejemplo, se necesitaban cuatro meses para viajar del altiplano a la costa en 
1975, para obtener 60 dias de empleo en las plantaciones costeflas (Deere, 
1978). El tiempo invertido en la bfisqueda de empleo, claro estA, es una fun
ci6n del grado de exceso de fuerza de trabajo tanto como del carhcter temporal 
de su demanda. Pero lo que se debe notar akin mhs, es la importancia crucial de 
los dias trabajados en el mercado de mano de obra para la generaci6n del 
ingreso dom~stico; en el ejemplo mencionado, los 60 dias de empleo produje
ron aproximadamente el cincuenta por ciento del ingreso dom~stico de los pe
queflos propietarios en esa regi6n. 

La adopci6n de un nuevo paquete tecnol6gico que requiera una cantidad 
sustancial del tiempo productivo de la familia, debe producir un incremento de 
ingreso agricola por lo menos igual a la cantidad que se pierde al no tener 
empleo asalariado, si la familia pierde el salario al no estar dispuesta a consu
mir el tiempo necesario en buscarlo. En suma, para el semiproletariado, un pa
quete tecnol6gico que mejoraria las condiciones de producci6n a nivel de sub
sistencia no vale la pena si Ilega a amenazar la fuente b/sica de ingreso domes
tico. 
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Nuestra opini6n es que el obstcculo principal al incremento del ingreso
dorii&stico campesino por medio de la agricultura es la escala de funcionamien
to. La innovaci6n tecnol6gica tiene sentido siempre y cuando los pequeflos
propietarios tengan acceso a suficiente tierra para asegurar una explotaci6n
agricola comercial viable, 1o coal significa qUe las restricciones en cuanto a la
tierra deben ser el enloquce principal de ]a politica agricola, por medio de: a)
politica de alquiler de ierra, y b) reforma agraria.

Al aliviar el restringido acceso a la tierra se crean las condiciones necesa
rias para que surja la demanda dc innovaciones tecnol6gicas.

Reciceniente, Ia c.\periencia nicaraguense, con pjliticas dce aiquiler de
tierra, representa Ln ejemplo excelente del estimulo posible al increniento de la
produccidn, una vez clue se alivian las restricciones que sufren los pequefios
agricuhores v aqoellos campesinos qie no poseen tierra. El gobierno garantiz6
el LISO die 1o.a hi ticrra posible para i produccion dce cereales el afio pasadr,
por medio de it) idccrecto ell cl coal declar6 obligatorio el alquiler de tierras
baldias. ldI dccreto mainhidn congek6 las tazas de alqliler a on nivel fraccional
al anterior. Los alqui/eres ie las tierras donde se cullivan cercalcs basicos 
fteron cotogelados a 14 dolares la hect 'irea por cosecha. ('omo complemento, 
se an1iten[W sost ancialnlenl c cd ito subsidiad o para q(iiCes qoisieron for
mar cooperativa de crddit o de produccion y de servicio. El incremento del
cr-&dito lecg0 al 639 por ciento v cl nfimero de cooperativas anmci ent6 en on 354 
por ciento eli 1978 (lDeerc v Marchetti, 1980). El total dc hectireas cultivadas 
con cereales h' iCOs ful till record v para esre ai'o se espera un excedente en ali-

Inellots bIsicos. 
I a e.xpericncia nicaragiense confiirma algo qcue muchos invest igadores

hahian conci dO .va: de acterdo con los investigadores de USAID en Guate
mala, la redisribuci6n de la tierra a los pequeios propietarios resultaria en1llis inS1 rCsos, renidimiento y empleo por hect 'trea" ocontinuar apoyando aue 

los lilattidos "agriculores comerciales" (USAID, 1975:4).


Uno de lo.s probleimis principales ei cuanto a la creaci6n de tn sector 
agricola viable Cie ic iqueos propietarios, es Ia posibilidad de convertirlos en 
to sector de agriculr ra familiar. Sin embargo, es dcludoso que esto se pueda
lograr, dehido a a ala proporcion dc gente con relaci6n a la escasa cantidad
de tierra agricola cultivable de quic sC dispone. Durante la reforma agraria pe
ruana, por eiemplo, se descubri6 muy pronto qcue ei realidad no habia tierra
productiva de hi cual se podria disponer para convertir los mini foirdios en fin
cas faniiliares viables.
 

l.a experiencia nicaragiiense amthicn demuestra que el desarrollo de la
prod ucciOn cooperativa presetta la posiblidad de satisfacer lt demanda de

tierra y empleo permanetie dcl sector de pequeilos propietarios, y aprovechar

las ecoonfias ie escala Nsu aumiento ei rendiniiento, para elevar substancial
mente la producci6n agricola.


Los intentos para mejorar los niveles de ingreso de los pequeflos agriculto
res semiproletaricados, coo0 trabajadores asalariados, fienen Clue enfocar ne
cesarianiente ambos aspeclos: el nivel de salarios y la generaci6n de soficientes
oportinidades de empleo. Desde el punto de vista de estos trabajdores rrales,
la primera demanda seria establecer y fortalecer el salario agrario minimo. Pe
ro el anmenro in el ingreso total de este grupo conlo resultado de on incremen
to de los salarios agricolas, depende de la denanda de trabajadores del sector
capitalisra v, por lo tanto, de so efecto en cl enpleo dispotible. El modelo ne
oclaisico dcl mercado de foerza de trabajo predice que on aumento en el salario 
mniniio poede sostener oti nivel dado de empleo, solamente si a ste simultane
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amente se le adiciona la creaci6n de nuevas oportunidades de empleo, que em
pujen la funci6n de la fuerza de trabajo hacia afuera. 

Si se asume un exceso de fuerza de trabajo en las Areas rurales, con respec
to a las oportunidades de empleo, el nfasis de la politica que podria beneficiar 
a la mayoria de los semiproletarios, deberia ser generar nuevas oportunidades 
de empleo que incrementen ;a cantidad absoluta de empleos disponibles al mis
mo tiempo que reduzcan la cantidad de tiempo que el semiproletariado invierte 
en el mercado de mano de obra. Las politicas ensayadas para la generaci6n de 
empleo son compatibles con el mantenimnto de una reserva de mano de obra 
barata, hasta el momento en que se comienza a amenazar esa reserva. Tales 
medidas producen tambi~n un aumento en el ingreso de los pequefio, propieta
rios, sin ilegar a afectar el salario real, si se aumenta la cantidad de dias de 
empleo asalariados de que dispone el pequeilo agricultor o si el tiempo que uti
liza para buscar trabajo se reduce y permite que aumente el tiempo libre para 
otras actividades que tambi~n producen ingresos. 

CONCLUSIONES 
Si el objetivo principal de los programas de desarrollo rural en zonas de 

ladera es increnlentar la producci6n total de alimentos, entonces deberian er
focarse en el problema mis apremante que experimentan los pequeflos produc
tores: la escasez de tierra. A menos que se ataque deliberadamente la falta de 
tierra, cualquier intento para clevar la producci6n campesina por la adopci6n 
de innovacines tecnol6gicas o por medio de politicas dc precios favorables, 
tendril muy poco efecto en aumentar el volumen total de la producci6n, o en 
elevar los niveles de ingreso. 

Esto no implica qUe se rnenosprecie la necesidad de implementar un 
programa de investigaci6n agron6mica adecuado para los pequehos producto
res sino que tales programas por si mismos no podrin superar las fuertes limi
taciones sociales y econ6micas impuestws por la distribuci6n inequitativa de la 
tierra. 

Dado que no hay una refornia agraria, cualquier esfuerzo para incremen
tar la productividad del sector de pequeftos propietarios es, como miximo, un 
ensayo para mejorar el consumo de subsistencia del semiproletariado rural y, 
por lo tanto, para mantener la reserva de mano de obra que es neceasria para el 
desarrolo capitalista. 

Hemos sefialado que los intentos para elevar el nivel de productividad de 
los pequeios agricultores por tales inedios han fracasado, porclue exigen que 
ese sector de pequeilos propietarios se comporte de tal manera que peligran sus 
oportunidades para obtener ingresos por medio del empleo asalariado, que es 
la fuente ms importante para la mayoria de este sector, y por la falta de una 
reforma agraria que enfoque su situaci6n como trabajadores asalariados. 

Si no se contempla efectuar una redistribuci6n de la tierra, cualquier es
fuerzo para mejorar el ingreso de los pequeos productores deberia enfatizar 
su calida de trabajador agricola. Asi, por ejemplo, un incremento en el salario 
minimo rural tendria un efecto mucho mis importante que el uso de una nucva 
tecnologia para cultivar sus productos. 
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Migracibn y desarrollo rural en America
 
Tropical
 

Duvi(I . Pre(s',m* 

litn igrcin cs 1111t' lciiiiiticit c~isi iiiiiscrslal Cn a t tdiPti0,rtespcslaiUliiiiii 
dadhs eIi las oirlliilidaIcs d lrotic iiia tic'iOll 0i ii1ll:1ii 1661. I a cli I ll tIill 
e5 I i tillif CollnNticil ci t e III ii iii/;cit l tic ii siociedati i ill nt dc cililllciloso1llt 
alisl;ltiis Cli li t l lt ioll Lie. 'sitiiis, 1iiia st'lii oi lIa rllesi+sl (IIlidll1 I:t,;I. 

A11i li/alttlio Is, iciiliIt i s tic %aII i si,Iiljti0s Vtit' [IiiSos I1 ;I /0li.t'; li 

Ilis dc i se llcI ICII I (litic III ellip ' 11161 Iol ciII pilc
III opoi cioj ics iiii 1 sioi -llalI-
Cesv ell aui)liis /olIas tli iditi IaI liillih )nIrrural dlis IIIiIIilc' sofhic I(itI enII li. ai is 
Io lii llala tiLc,1iis thllocilal'icas. -t c, lctniilttnias coll tls I aI igiaci(lii riirail till 
noi (Iti af'clc i II iiciplliicille III pobiici'ii istll, c-iiire 21 a 4 iifio de cdlld,.% 
mieniras (Itc los hloni rs imiglit n haci a Zonas ruratIes y tlrbanas, Ils iiitijers van prili
cipal nenie hacia cenlros urhanos y nieropolitarios. Varios esludios iodicam qtie 
atlrct ldi( IdCl 30 JIM ,Cicii tic hi1IlOtlici6ln (lie clilKil:iiciiic %ic ell :lcitc 1111Itcs 

nlcdc sei i iallls di icIcoll, v cii ciciias 'ircait cii ic! () v ci 71 pi cictio deiliie 
Io niiln tic Iaiuiliais I llils men lcaicia tic claIs. I o(sii! ilN, Caili Ncoic"i Co-
Iiio tie rcirilto, I ica ll I11sidtN s ticcs'cces titcl (i s 'i irlipiiraics ' oIoinprii s iiacia 
lllas ir illmI li'lo I '1 cscolillidld (1i1l IoN Illip rII) S ic a la l ts ilraiNcs. I irs 

Iiiigranlics soil di Id los gi tipos cconinicol , io cIll sarios cito los ias prhi cs 
sot; los in'*i irirl1i ics. 

[a crriigiaLirn iiiuvc lII IaI coiilpi iciirii tic hi ioiulaciii rtcsiditi, sII aiaii icia 
dc os ics (It Iariili;i ilillidc alt ticisioiics 'v lrace dificil cierla, lilcas aiicotls. IF 

itl.v iicierlt ll ICi iclicitlliidi ia tic ccdre rr s'" cNsa v c-, rliliiicc l irl rccoio
cci i posilisa (it rrilgrieis tic rcornii Iis lciIrIiiiitin Ion tciiiitiadties. I IIy Ipo
cos inioric solr, elci 'clo tie li ciigrlaciiln eii hi diti ibluci'[i tic liciras amclicolas. 

l.os carlios agricias lli ciigracirii siil s-arins, iocs ii/lonasticm Ici o haI 
inovatiiic lllagicolas doidtc I agriculiora cs prinicipiiicninic pa i l tiocli dc II hi -
Iilia. I Is glairaicis ti,e los irigranics si invitt,rl lliiicilaihicic llci Ci liod!a o iii ac
iivid sin(+ agricolas. lr .'tloi cicrias islas dclI (+aibc hii\ liciias il irticano [i:i 
allandollatias Por el alig ticIa ligraciirm. Fii ilias l/os li cs\liisiin de Ii acrlicil
llra a iIII'va1s a acclcra co Nil dt os itiio , s Ii dclorsl'aciol.lia li 

Fit los prir\inios 2(0aros li piopici+rdi tic i I l;lai6in tic lIll /oiliis irolliclls 
ici furaics rIiimds IIii llill v lit'Cielidat t t ll ((Iilc iir% dkilli lif a tic tiio dcl 

cmprc,-as avioiriutrialcs Iciidrai irir'., inlillmllancia cli Ihi pilodncciili alglicoli co
iiicrcial. 1 I I poll i iiin 2XXl(dcIc imit tichi ag1iimtli[Iiril i iaciirri al dtl ii mi"is 

(nira.
 

CONTIXTO I)E, LA MIGRACION 

11.1lCs 
hogares ruralics, cs icCsalo cltrificar It posiciem l6rica de dondc proviene el 
alfisis. :sic sb asailel it Siposicin que It migraciln cs el rcstillado de ti1l 
complejo conjunto de factores interrelacionados quc Ilevan al individuo, o a las 

nlamili as, t percibir que sn itimedio aiibienlIC iialdiato cs hicapiz dc proveerle 

Aiinqiic' Ira aijo tralta sobre el aicjaiiicno de' los cam pesinos de stiS 

p 
tili nivel de vidtia satiisicilio. 

l•ani'/u(I't (hoe iu.IIII, li' I vvd\. Inl.lrte.,Um'erFsdul 
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L.a migraci6on parece scr coisecuencia del ca rac'Icr de Ia sociedad y unarcsptlesl a a la e".stencia de desigialades sociales, econ6icas, y afin de oportunidades polificas denir irdc una regioii 0 pa is. 1i.as desigualdades son percibidas y reales Y'son din'unicas, cs decir caihian con el ticnlpo.
La nigraci6i es Un I'cnonicno Universal qe afecia a na gran cantidad degenie dnraiie alguna elapa iesit c\isiencia como resuiihado del palron normaliedesarrollo Ittmano y Lie iasaclisdads rclaciiadas con &sic. Ya ti1ic lamigraci6,ie izan conmfin, para :*ines anialilicos es nccesario categorizarla. Yva(lieC las tasas tic cicciliniciIt dc las pohlaciones rurale \ IIhallas sonl Llyv dife

reitcs, lna ca!C' ri/aCi~n inicial icacierdo coil cit p0 tie pohlacion urbana orural, cs iiila pear de sit carIcter arhilrario.
I'ohlatLos ritralcs sSolaqiiclhs dondC la iIavoria die l ainlias se dedican

priicipahnec a liaalgricuhiura para Su soslcniiinielto v donti nlenos de uiacualla parle .Le todas las familias sc dcdican principallcileit a aclividades no 
agrcolas. Sc dche recoliocci latllh li qe mnuchas pcrsonas de las fanilias ellias ,otas tieIIIiniIlidisIl(t)rahaial conio peones ellsu rcgitn Iv am hin fueratie ella eilloras /oitas ccol6icas: ei sn propia casa Irahajanl cn artesania.FIc\altiiCic las CoIiScCilCias tie ciialtuier aspecto de la migraci6n se tiehc siliar firnic cic, por ho tanlo, dentro del marco enlel clial la migraci6n haocurrido. No cs apropiado identificar s6lo los faciores individualcs de hiniigraci)n , cs ncccsario t1oiprcnder cl car.'icter interrelacionado ievarios factores tite afecail difcreitcs 'ireas ,vclascs tie genic de nianeras distinras. DelIllillno llodo, la" collsccillCias tie la :iigracioi deben se1 vistas dentro delcOtilcXl\t0&a la sOcicdad leniendo elltic cenlaa aquellos aspeclos tie Su orgali/acioli \tic S flnciollaiit qiie gencran nloviniienitOs in gratorios. No esapropiado, por eni pi, darle deiasiada imporlancia a explicaciones eslrictamiellic ecolnlilicas o tie canllibiOs agricolas, va quce iio
elltodos hIs casos las tiecisboiies personal s se hasall solallicille el 
la bfisqueda tie mavores posibilida
des ecollilln icas. 

('ARA('TI'RISTI('AS DE)[A MI(RACION 

No cs facil catcgorizar la inigraciCtn coil ceriea; es necesario identificar eltienipo que dura la ausenciaLdie hogar por la migraci6n. Niis aininuchos estidiosos Iralan tieidentiificar las gradacioncs ei la duraci6n del moviniento,an nqne tail conccpro sc basa ellgran parle ei aproxiniacioies de probabilidad.La experiencia niigratoria dcl itidividuo es a nenudo aciiuialiva y, aunqueuna mienor parte tic la poblaci6n tie la iiavoria tic las cominidades ruralesnluncla sc hall alciadlo te sals iiogares, lltiiichio han ienido experiencias migratorias diversas ill,arias localidades Icit.ans iesis hogarcs, visit adas durante di
ferenes via ics.
Si sc Iratan de identificar las caracteristicas generales de la migraci6n, 
 es
necesario descrihir los pat rones generales relacionados coil lo social y lo econ6mico. Se puede generalizar qcue la mayoria de ]a genie sc 
iraslada a corta dislancia, pero Va titic las migraciones con frecucncia sc definen por el cruce deuna frontera por paric del individito, tcebc tenerse enlcuenta que la posici6n delas fromeras inflve ei ia incidencia de la nigraci6n. Por tanto, ei un 5ireadonde exisien mnchas unidades territoriales pequefias, parroquias, provinciaso paises, habri imIs cinigraci6n registrada que en oira de composici6n similar,donde exise tin menor numero tie unidades ferriboriales mits grandes. Oracaracieristica liis Csclue la migraci6n humana entre dos unidades erriboriales
 es direcamenie proporcional al lamafio de la poblaci6n e inversamene pro
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porcional a la distancia entre ambas. Fue el descubriniento de este concepIo
de gravedad social por J. Q. Stewart hacia 1940, aunque ideas afines habian si
do expresadas por Ravenstein hacia 1880, lo que dio nacimienlo al uso de moo
delos de gravedad ellcstudios de migraci6n, de los cuales tambi~n se podia tra
zar el desarrollo dc entr6picos maximilantes (Wilson, 1970).

El esfuerzo para desarrollar una icoria inediante el uso de modelos de in
eracci6n espacial relacionados con liamigraci6n es tn campo importante de 

invesligaciones delro de las ciencias sociales; no obstantc es preciso tener en 
cuenta algunas de las fallas dIe tal Cnfoque. La falla principal Cs clueillelnfo
que trata, el gran pare, rcperir los sistemas existenics, es decir elestudio de
acciones pasadas y presentcs, en lugar de descubrir las io ivaciones Naspira
ciones. Por lo [,.into tales modelos tlenden a cxplicar lo quc hacemos en lugar
de lo cue queremos (Olsson, 1980: 197b).

Uni problema miis de tales iodelos es que, nor sn naturale,-a, sns anAlisis 
sc hacen a macro o micro escalas, pero ell esencia son probalisticos tratando de 
identificar solanie.ac, en el mejor de los casos, la situaci6n mnis probable. La 
dinimica de la situaci6n del mundo real dciro de It cual octirre la migraci6n, 
de hecho, no se tona ellcuenta. 

Coino se puede comprender, los antlisis hechos por economistas se basan 
ei la idea de que "el estimulo principal de hlimigraci6n es Una consideracin 
econ6mica, racional, enire cosios y niilidades..." (Todaro 1976: 35). Los ele
memos que utilizan en sn proceso de modelaci6n lienen que ver con los costos 
de los difereies faclores dce producci6n, auique trabajos recientes han 
incluido los sueldos pagados en lugar de los sueldos reales y la probalidad de 
enconl rar enipleo. 

Tales modelos macrocconomicos pueden ser de poca utilidad para la 
comprensitin de las cansas, efectos y pairones de Ia migraci6n, en casos donde 
los participes cstln solo perif&rica u ocasionalmentce asociados con una 
cconornia corriente, donde litmigraci6n ha sido una actividad tradicional, y
donde existen complejas estrategias de fanilia que tienen que ven coii ella. 

Recientes avances sociol6gicos en el entendimiento de lIa losmigraci6n eni 
Andes peruanos se basan, por el contrario, en el descubrimienlo de ]a impor
tancia qtie tiene la recienle diversificacien de las estructiras econ6rmicas loca
les y regionales y la divcrsificaci6n paralela de las estrategias econ6micas de la 
fanilia, que incluven cutllivar en ,reas separadas y distantes, algunas veces tra
bajar corno jornalero para otros campesinos y, aun, lrabajar en industrias no 
agricolas. Las familias campesinas usan tn conjunto de relaciones geogrhficas 
y sociales diversas con otras personas y otras regiones, y no n-cesariamnente 
utilizan la misma estrategia de in ario al otro. 

La continuaci6n dc la agricutura cii pequeias parcelas facilita el cambio 
por pare de la genie, de ntna fttente de ingresos a otra, de acnerdo con el cam
bio de Ia denianda o de la satisfacci6n. En cierto modo es una visi6n contem
pornea del uso precolonibino de zonas ecologicas mufltiples, como una estra
tegia economica para minimizar los riesgos; (&sta utiliza y mantiene los sistemas 
tradicionales micntras incorpora a ellos fornias contemporfineas de produc
ci6n (Roberts, 1978). La diversificaci6n de las econonias familiares y regiona-
Ics es una reacci6n al desarrollo de la industria en las economias nacionales pe
rificas y obviamente tiene consecuencias importantes para las formaciones 
sociales (Long y Roberts, 1978). 

Una insuficiencia continua de muchos de los anAlisis de la migraci6n es su 
&nfasisen Ilariigraci6n orientada hacia el atmibito urbano, aunque se puedc sos
tener que la agricultura comercial en plantaciones y la colonizaci6n de ha selva 
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ofrecen al emigranie muchos de los nilos incentivos que ofrece tin centro ur
bano imporianie.

Este peclUeiho repaso de los puntos de vista sobre la emigraci6n rural eranecesario para hacer hincapi, ell li amplia variedad dCe faclores que se debentetter en cuenia ell cualquier auilisis de migraci6n, cualquiera sea su tradici6n:ntelectual. Lu el siguiente informe se harfi algfin esfuerzo de Lusionar elementos ittles para Ilegar a una explicaci~n coherente del inpacto de migraci6n en 
las Areas rurales. 

iPATRONES 0)E EMIGRACION RURAlN LAS ZONAS IE LAI)ERA
I)E AMERICA TROPI('AI. 

('omo cste Irahajo t rata dle analizar la magnitud de la cmigraci6n rural enlas zonas dCe ladera ie Amirica Tiopical, es fliil resumir brevernente suscaracteristicas principales eC estas z'ircas, a lia luz del malerial ya publicado, antes de examinar las conclusiones a quce se puede Ilegar actualnente COti respecto a l malgnilud v direcci6n quetiene. La migraci6n fuera de las Areas ruralesde NM&xico es dislinia ell cUanto a que los Estados Uniidos Cs el destino de importancia para los emigrantes; este pais atra, emigrantes desde ireas tan lejanas 	 Ce la froltera conio el Valle de N'xico, va sea para cortas o largasestadias. MzIis lacia el Sur, el las dcnsanieniCe pobladas serranias de Chiapas yOaxaca, i inigracion es hacia ha citudad de N'kxico, hacia los centros regionales, hacia las aireas agricolas dl Pacifico v hacia las tjerras bajas del Golfo.Con respecto a Am&rica (entral, in formnaci6n fragmentaria indica que lamigracion es hacia los cen iros nacionales, urbanos e indust riales, especialmente ell Guatemala y El Salvador, o hacia tierras agricolas menos densamerinte 
pobadas, 	ell particular hacia el Caribe.
 

La migracin en 
el C(aribe ha sido, desde liace mucho, de car"icter internacional. Ilace ias de un siglo se utiliz6 mano de obra del Caribe en madererias 
y construccion, ell PanamAi y ell lia Costa Oriental de Amirica Central.Durante los 6iltimos cincuenta afios la migraci6n ha sido principalmente
hacia los aieriores centros coloialislas o neocolonialistas, como Inglaterra,Francia, lohmida y los Esiados Unidos, con los Estados Unidos y Canadiatrayendo muchos de los emigrantes de las islas lBriiAnicas en el Caribe. De laEspahola, los Dolinicanos han emigrado hacia los Estados Unidos y loshaitianos hacia la Repfiblica l)ominicana. Las migraciones internacionales delarga estadia lienCil mayor importancia en el Caribe que en cualquier otra par-Ie de Amcrica Tropical, con la excepci6n del norte mexicano, y es tan usual co
mo ei Espafia o ell el Sur de Italia. 

Aunque existen flujos menores de emigrantes internacionales hacia los Estados Unidos provenienles del stir de Ani&rica Tropical, los flujos mayores de
emigraci6n rural son hacia las capitales regionales y los centros metropolitanos
nacionales; liacia centros de crecimiento industrial importantes, como Ciudad
Guayana en Venezuela, o Chimbote 
en el Peri, y hacia Areas rurales donde
existe deianda de mano de obra y oportunidades para colonizar nuevas tierras
 y para la compra de tierra niucho nimis barata que ellei 
 irea de doide es oriundo el emigrante. Las diferencias ell los patrones dIe migraci6n son ell gran parte
reflejos de Hiexistencia dc 
 'ireas atractivas para los emigrantes. Asi en Bolivia, 
que cucnta con pocos cent ros urbanos de lamaflo comparable al ni'is grande de
sus paises vecinos, la tnigraci6n hacia ireas de colonizaci6n tiene gran importancia, conio tambi~n hacia fireas de fuerte demanda estacional de niano de 
obra ei cl norte de Argenina. 
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Se desconocen las proporciones de la enigraci6n rural en Areas extensas 
dc los paiscs de Am &ica Tropical, y ningfin estudlio hasta ahora ha utilizado 
dalos comparables para demostrar a que nivel Ilega la emigraci6n. A prirnera 
vista aceptamos como prueba de einigraci6n a mayor escala el hecho de que ell 
ciertas regiones cl nfumero de habitantes permaneza igual o disminuya. La 
identificaci6n de distrilom en donde se denmuestren esas caracteristicas indicarA 
las ireas die emigraci6n. 

El uso dc ircas adninistrativas de gran ta mafio encubre aguidas diferen
cias locales y tanibin muchos distritos administ rat ivos incluycn areas geogri-A
ficas de caracteristicas muy difercntes. El c'ilculo de tasas nelas de migraci6n, 
niediantc el cua! sc puedan identificar Areas donde la emigraci6n excede a la in
nigraci6n, puede ser otro inclice sensible. Diferentes indices Lie emigraci6n ru
ral se mili,,a1i para idcniificar las Areas de mayores tasas ieemigraci6n de Si
ranrica Tropical. En la Figura I sc puede observar que dentro de cada uno de 
los paiscs Aindinos exiensas iireas ettin sufricndo p&didas denogr~ificas de 
poblacion y que estas no son las niis aisladas ni las menos densamnente pobla
das. )os dlallados anal isis, (jUe cxcluian los Ilanos orientales, indican que la 
disminucion del nfmcro de habilantes era una caraccristica cornii en ,Areas 
extensas de los And,'s colombianos y que la poblaci6n disminuy6 en 47 por 
cicnio de los munici pios duranel el periodo intcrcensal 1964-73 (Williams y 
(Gifitin, 1978). En el Ecuador, durante imAs o menos el mismo ticnpO, Una 
propolrci6nmcnor dc las parroquias csparcidas a lo largo dc los Andes se ca
racteri/aban por una disminucion demogrA fica, pero en algunas regiones, co
mo en la p.ovincia Bolivar, las pLrdidas demogri ficas han afectado liamayoria 
Lic las parroquias. Ln Areas donde predomina el Qucchua, denlro de las pro

uincias serranas del centro del pais, las zonas de disminuci6n de poblaci6n 
puedcn set demasiado r,:ducidas porque la emigraci6n indigena es principal
meit e estacional, y ademils la informacion central de tales Areas es poco con
fiable. las anrcas dc disminuci6n Licpoblaci6n que se sefialan eti el Cuadro I, 
son ireas de gran clensidad demogril'ica y entan Con poblaciones no 
indigenas. 

Los dalos (iC Perur demuestran que las areas de disminnci6n clemogrifica, 
identificadas a nivel de provincia, son principalnente las ireas andinas densa
mente pobladas. I os patrones (iedisminuci~n en Venezuela, delimitados a ni
vel de estado, utilizando datos de migraciones netas recientes (Suitrez y Torre
alba, 1980) y las proyecciones de poblaci6n rural hasta el afio 2(XX) (Fox, 
1975), distingucn dos Arcas definidas de disminaci6n deniogrilfica. Cuatro de 
los scis estados dcltro ielas ireas montalosas mIAs (lensamente pobladas al 
occidente de Caracas demuestran disminuciones pronunciadas, mientras que 
cuatro estados en la aislada y menos densamente poblada parte oriental del 
pai,:, ellsu mayor parte lierras planas, tambii tienen actualmentc p&rdidas 
netas demogr ificas a cons,cuencia dc la migraci6n y las proyccciones de
mograrficas indican cue la poblaci6n rural disminuiri durante los arios 1980 al 
200{). 

Los dalos acerca de Centroanl&ica yNIMxico soil m's fragnientarios, aim
que las proyeccioncs dcniogrificas para Mxico indican que solamente el noro
este en Coahuila su frirfi disminuciones de sit poblaci6n rural durantc la segun
da parte del siglo veinlte. Respecto a Costa Rica, los datos a nivel de Cant6n in
dican ulna migraci6n neta negativa, en la poco pohlcila parte noroccidental del 
pais: provincia de Guanacaste y parte de la provincia de Alajuela. Algunos 
cantones de la densamente poblada ineseta central tambin esti sintiendo los 
efectos de lhiemigraci6n, aunque no lo sificienic para catisar disminuci6n de la 
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FIGIURA 1. Areas de mayor emlgraci6n rurAl eni Ins serranias de Amirlc, del Suar 
FUENME: 

Bolivia: Dara, delce,'uodte 1976.Seandcan las petvincas con wi cre.,imiento dernrficn inferiora unopor cienfo enlre 1930.76. 
P&ni: Disostiec 401publicadaspor Cole (1978. Fim.9.7). Seinican laspro vinciau dondeno hubo cambloo dondelapobacifdn totaldisminuy6 enrr 1962-74. 

Ecuador: Censos depoblariones 19
74y 19d2.Parroqiirdondehlubo una disnminucidn demogriaen 1962.
 

Colomvbiwa. 
 tos de Willijams y GrQfin (1978). Afunketpias dondeIa poblaciln disminuy6 en elperodo 1964.7j. 
Veneuda: Data, de Fox (1973) yChi-Y1i Chten(1975). Efitdoi dondese creeque Iapoblacidn nraldisminuird l

9
&M2CVJy donde Iatasadie migrritin es'k~rativa. 
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poblaci6n en total. A raiz de este estudio se puede concluir, coil respecto a la 
Amrica Andina Tropical, con toda seguridad, que la emigraci6n es un fen6
meno demogrfifico conifin a trav.s iedilerentes regiones geogrfificas, en espe
cial en l ,oiia mont afiosa densamenic poblada, lo cual parece estar asociado 
con la dismintici6n iela poblaci6n rural durante las filtimas dcadas de este 
siglo. 

Conchlsiones em piricas sobre la emigrulcion rural 

Seria pretencio.o traiar iemencionar la totalidad de la gran variedad de 
investigaciotneS tile existen sobre la inigraci6n, ai n limit, indose 
especilticamteic al aimbito latinoamericano. Sin embargo, existe un alto grado 
de consenso acerca ielas categorias empiricas principales de la migraci6n auin
que no se puede decir lo mismo col respecto a los an"ilisis de talcs 
caracteristicas. Para sil iar el reslo die est a exposicin dent ro Cie tin marco re
alista, es fitil resumir las clases ieresultados investigativos aunlue, para iias 
brevedad, no se hace cs fnerzo algiino para ideni ficar Ia mayoria de las invest i
gaciones qutic apoyan estas conclusiones. 

[I consenso general es que la edad ie la mayoria de los cnigrantes rurales 
oscila ,nire los veinte y los cuarenta aflos, Jo cuaI corresponde coil observa
ciones siinilares de il migracin ide los paises indusirializados. La inigraci6n 
cornienza cuando tin icl ividuo io ha cilcontrado compafcro de por vida y estA 
"fnoIsca d emtpleco y de experiencias diversas a las vividas donde se cri6. La 
fllovilidad persisle h.asta despucs del matri tionio y del primer hijo, mientras ]a 
t'amilia busca (II iicho ecologico. 

Aln cU.ldo no exiscen imacadas di ferencias enit re las e'dades en las cuales 
elhombre y ai mujcr emigran, of deslino Cic los emigrail es si varia de acuerdo 
al sexw, atinque io Iodos los investigadores estim de acuerdo col esto. Ailnqlue 
la itujer emigra de ireas rura les a cei tros urbanos, el of mayor iltllcro de ca
sos por la falta de oportuiidades iecmplco en el campo, el hombre emigra ha
cia areas rurales como Iam ibien lacia centros urbanos. 

l)uraite afios recientes la migracin illasculina se ha concentrado nibs en 
dcsihios urbanos, pero a nivelcs mcnorcs que la migraci6n fcmenina. Aunque 
la mayoria (C los emigrantes de Mexico hacia los Estados Unidos soil hombres 
solos, tambin emigran a menudo familias enteras. 

La Loinceiltraci6n dc la mayoria de las investigacioncs en la migraci6n 
oricimada hacia ol tiiio urbano in fluvc ilucho ci los rcsuIltados que fien 
cile ver con ol destino el emigrante. Por lo lanio, el trabajo de Shaw acerca 
del &xodorural es, iehecho, tin estudio no del xodo rural sino de la migra
ci6n de lo rural a 1o Urbano (Shaw, 1976). La emigraci6n rural no se orienta 
principalniente, ieilingfin modo, hacia los centros urbanos, pero durante la 
decadch (ic 1970 cll adelante el emigrante ha escogido cada vez mis el Afibito 
iirbano. 

Eni las ,Areas rurales el emigrante lprocedeite de sitios mcnos aislados, 
piebios o caserios, tiilde MiAs a emigrar hacia centros urbanos que aquel que
ViVC en Utna granja cii el canipo. En estudios recientes de Areas escogidas del 
Lcuador, observaiios que c 77 por ciento dle los hijos ausemes de los infor
mantes de centros parroquiales vivian cil Arcas urbanas, mientras s6lo el 49 por 
ciento de los hijos ausentes de informantes que vivian a las de 30 minutos a 
pie de los ceniros parroquiales vivian Cil centros urbanos. El anfilisis de los da
los ceisales del Ecuador eil 1974 revela que aquellos que anies vivian en Areas 
rurales, ahora esiaban repartidos igualilente entre lugares urbanos y rurales. 
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CUABRO I. Emigraci6l rural en el Ecuador, 1974 

Proporci6n act. Proporci6n viv.Provincia de residencia rural anterior viv. en Areas rurales en Areas urb. 

CARCHI (Sierra) 56% 44% 
IMBABURA (Sierra) 51% 49%
PICHINCA (principalmente Sierra-inc. Quito) 49% 51 %
 
ESMERALDAS (Costa) 
 57% 43%
 
MANABI (Costa) 59/o 49%
 
GUAYAS (Costa incluycndo (uayaquil) 45% 55% 

FUENTE: Censo ti' poblaci6n, 1974. Resultados Dcflnitivos. 

La dificultad dc averiguar el paradcro de los que no estan presentcs limita 
los resuhados dc rmi-thas investigacioncs sobre la migraci6n rural. La mayoria
de los estudios tratan die stpcrar cl problcma del inl'ormante mediante pregun
las sobrc el paradcro dc hijos o paricites. Los datos del csttdio de casos en Pe
rfi, Ecuauor, Colombia y M.xico indican (ILIc hasta las dos terceras partes de 
los hijos dc ht gcncraci6n actual de campesino; viven en otro htgar y que una 
proporcion mayor tie los hijos de aqucllos quc licnen pequcfias propiedades sehan ido. Sill embargo, estudios en tina seric de aldeas dcl Estado mexicano de 
.Jalisco (Rivikrc, 1975; E-ter, 1976) indican que la proporcien dc hijos aLtISeCtes 
varia entre el 18 v cl 75 por ciento. De nuestro trabajo en el Ecuador pudinios
observar que en Ires 5reas no indigenas quc escogimos de tnuestra, la mitad de 
los nihos nacidos alredcdor dc 1950 vivian ahora en otro lugar.

Un porcentaje ,,ignificativo de poblaciones ruralcs han tenido algutia cx
periencia previa de migraci6n. Estudios de campo en dos regiones de Colom
bia, en Oaxaca en WIxico, v en cl Ecuador, indican que el 30 por ciento de los 
catmpesinos adtltos son emigrantes que haln regresado, y que mis campesinos
de pueblos grandes son emigrantes que han regresado, quc campesinos de las 
aldeas pcquefias o del carupo. 

La evidencia de que entre los qcue dejan Sus comunidades rutrales estAn los 
que han tenido miAs altos de estudio que el promedio de esas comutiidades, es el 
nficleo de la noci6n de que la emigraci6ti rural constituye una "'fuga de ce
rebros". Nuestras observaciones en la Sierra ecuatoriana confirman los resul
lados de varios otros estudios e indican que los no emigrantes han tenido 2,2
afios de estudio, los cmigrantes que han regresado han tenido 3,7 afios de estu
dio, mientras q(Ie los etnigranres que no han regresado han lenido 4,6 afios de 
estudio. Existen tnAs diferencias de estudio entre los ernigrantes que se encami
nan hacia otras Areis rurales y aquellos que se dirigen hacia centros urbanos. 
Los que viven en centros urbanos o que prcviamene han visitado centros urba
nos ticten tmits estudio qUe aquellos que emigran hacia otras Areas rurales. 
Exislen pruebas quc indican quc los que tienen ma._is estudio emigran tnbts lejos 
Y (ine los emnigranles de comutnidadcs donde cl flujo de tnigraci6n ha existido
desde hace mucho liempo tienen tin menor grado de educaci6n por encinia de 
los no ernigrantes en otros ltigares.

Por nitimo debemos indentificar quien es el que enligra de acuerdo con las 
posicioncs sociales y econ6micas. Por lo general, es obvio que los enligranics
provienen de todos los nivecles sociocconemicos de la comunidad enisora. 
Mientras (Ine el mils socioccon6micatnente pudiene emigra ell brisqueda dc 
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una mejor educaci6n para sus hijos y de rnayores posibilidades econeinicas, el 
pobre se ve obligado a emigrar para poder sobrevivir. Datos conflictivos indi
can que el emigrante pobre puede que no sea del sector mils pobre de la coniu
nidad ernisora, ya que el pobre no cdenta ni siquiera con los medios minirnos 
para emigrar. Esto nos lo repetian con frecuencia muchas de las ftamilias flihs 
pobres que entrevistarnos en el Ecuador. Desde otro punlo de vista, en Una si
tuacien de pobreza general y de falta de tierra en El Salvador., Durhan 
(1979:94-95) sugiere que aemigraci6n ocurria con mucha raits frecuencia entre 
los hijos de familias que no poscian tierra, que entre los hijos dc familias (IuC
poseian micro parcelas de una liectirea. El 69 por cienmo dce los hijos de fami
lias sin tierra habian emigrado mientras que solamente el treinta y uno por
ciento de aqucllos cuyos padres poseian una hectlrea habian enligrado. En el 
Caribe, donde la emigraci6n de las pequefias islas es a menudo de caratcter it]
ternacional, la pobreza reprcsenta un obsticulo formidable para liamigraci6n. 
En Monserrat son los pcq;,cfios propietarios los quc cmigran y no los que no 
tietien tierra. Es probable qute las familias pobres que tienen aiguna clase de ac
ceso a la tierra, ya sea como aparceros o como inquilinos, desistan de cualquier 
tipo de rnigraci6n con la excepcien de viajes dc corta duraci6n en bfisqucda de 
trabajo durantc epocas de tiempo muerto. Aquellos cuyo funico acceso a la 
tierra es mediante la venta le su mano de obra a otros agricultores tienen poco
emplco fijo y son los quc IImAstiendci a emigrar. 

La migraci6n indigena no necesariamenie tiene que ser igual a la de pobla
ciones no indigenas atunque sus caracterisiicas si concuerdan a grandes rasgos
col muchas de las va mencionadas. La caracteristica mas saliente de la migra
ci6n de algunas fI_'-easindigenas del Ecuador y del sur de Mxico es la tendencia 
de tomar parte en migraciones frecuentes y (" poca duraci6n, por lo regular
durante &pocasen que la necesidad de trabaiL .ius propias tierras es menor. El 
trabajo durante estas &pocasincluye el cutivo de tierras bajas alquiladas y ]a
labranza en plantaciones o ciudadcs. No obstante los movimientos frecuentes 
del emigrante indigena, los vinculos con su cornUnidad, donde vive parte de su 
farnilia durante casi todo el a~io, permanecen fuertes. 

PoblaciOi residente, migraciOn y agriculfura 

Ya hernos hecho hincapi& en quc la nigraci6n implica la ausencia de 
mucha gente en dislintas jcasiones, y que la administraci6n de los cultivos en 
Areas de emigraci6n implica trabajar con escasa mano de obra y el manejo de 
la finca solamente por una parte de la familia, mientras que los otros esten 
ausentes. En lugare,; donde la migraci6n ha formado pare integral de la vida 
de ]a familia y de ]a comunidad desde hace mucho ticmpo y ha ocurrido duran
t. mucho tiempo, y ademis ha ocurrido durante la poca de tiempo muerto, 
disminuye la posibilidad de Clue se introduzcan cambios agricolas que utilicen 
mano de obra durantc estas pocas, como tambi(n disminuyc la posibilidad de 
que aumneme la importancia del ganado, el cual obviamcnte necesita atenci6n 
casi constante. 

Existc tarnbin el consenso general de quc en muchos casos las decisiones 
agricolas que se haccn durante la ausencia de algfin miembro del hogar tienden 
a ser conservadoras, cn especial si cs el honbre jefe dce la familia el que est 
ausente, inhibiendo asi el cambio. Sin embargo, ya quc no existen investiga
ciones que examinen este tema en particular, dada la predominancia de estu
dios hechos pon investigadorcs del sexo masculino y quc las opiniones acerca 
de los problemas dce la promoci6n del cambio en Areas donde muchos esthn 
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ausentes con frecuencia tambin sufren de prejuicios de ginero sexual, tal consenso general debe tratarse con cuidaJo. Las mujeres entrevistadas en esas areas tienden a enfatizar la importancia de la ausencia de los esposos y de los hijosmayores en rclaci6n con su capacicdad de trabajo y no con su capacidad de to
mar decisi;, ,

La estructlura anormal de las aldeas en las coniunidades donde la emigraci6n es una ocurrencia conm, reduce la of'erta de mano de obra y quizii la tasade nacin,'entos, pero la predominancia de viejos y joveies quiere decir que a
niano de obra no esta' escasa hasta niveles criticos, aunque si puede estarlo para ciertos oficios en particular, tales como cavar v arar. La disminuci6n de lareserva de mano de obra disponible para obras comunales puede ser tan importante corno la dislocaci6n de Ia Ionia de decisiones que afectan a la comunidad entera, conio consecuencia de la falta de of'iciales o encargados.

El carrcler supreimaniente selectivo de la enigraci6n quita a las comunidades rurales aquellos mierubros que tienen mrs estudios v mayores animos para aventurar uyiV lejos. Muchos yen la emigraci6n rural cono una fuga de" 
cerebros" mediante la cual miuchas coniunidades rurales quedan privadas desits "mejorcs" mieuibros. Aparte de la calidad de sit educaci6n es dificil precisar de cltie uanera constituye el ernigranie lo mejor de su COmlunidad. En casos que el emigraure posee especializaciones deen mano de obra o conocimientos que no se pueden utilizar cabalhnente en i'reas rurales, su partida no significauna prdida grave. Adetnits, si fa reserva necesara de personas especializadaspara la coniunidad no se ha agotado hasta el extremo donde no se puedan llevar a cabo las actividades de carpinleria, reparaci6n de motores, o sastreria,entonces las p&rdidas no pueden scr muy graves. Todavia mni's, a niedida queaunen ta Ia em igracion tiam bin aunmenta el nt'i|ero de emigrantes que regresan y mejoran Ia calidad de la poblaci6n por el incremento de personas con experiencias diversas y la posibilidad de reevaluar los problenmas de la comuni

dad. 

Tierra y capilal 

Sunque el impacto Lie la emigraci6n se rclaciona en parte con el carfcterdel emigrante, iambi~n es importante saber qui~n es el que se beneficia del acceso a Ia tierra de los que se ban ido. En el caso de erigrantes de corto plazo defamilias que se dedican a Ia agricultura, el resto de la familia se entiende conlas tareas del cultivo, recibiendo ayuda del mismo tipo a faImilias de parientesque esta' ausentei;. Enl los casos enl que el enigranle vende o arrienda susticrras, es uccesario saber quien toma arriendoen o qui~n compra las tierras para poder determinar quiSn es el cue se beneficia de la migraci6n. Pocos estudios ie conitriidades rurales han toniado con profundidad alguna el lema de la
distribuci6n cambiante de los recursos de tierra, por tanto el siguiente comentario se basa en 
gran parte sobre nuestro trabajo ei la sierra ecuatoriana.
El emigrante vende sus tierras solamente despuds de ausencias prolongadas, cuando uecesita movilizar todo el capital que le es 
disponible, como por
ejemplo cuando el emigrante a los Estados Unidos ha oblenido residencia legal
y quiere comprar alguna popiedad o cuando cats rofes naturales impulsan la
migraci6n, como ocurri6 durante la sequia en los Andes Centrakes hacia fines
de la d&cada de los 60: familias enteras emigraron con todos los recursos 
quetenian a sU disposici6n para cornenzar de nuevo en otra parte. En comunidadesandinas del Ecuador escogidas para nuestro estudio, solamente una terceraparte de la compraventa de tierras estuvo relacionado con la emigraci6n. Los 
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datos indican que el comprador de lierra poseia un poco mas que la cantidad 
promedia de sti comunidad, pero el comprador de ierra del emigrante poseia 
menos tierra que el promedio. Los campesinos que entrevistamos no pensaban 
que eran solamente los niiis ricos de la comunidad los que se beneficiaban de la 
renta de tierras. Casi la titad de las tierras arrendadas, en calidad de aparceria 
por lo general, eran propicdad de cmigrantes y los arrendatarios que alquila
ban las tierras de emigrantes eran aqucllos Clue poseian I ierras dc tamafio me
nor al promedio. El proccso dc alquiler iendia, en total, a igualar en lugar de 
distorsionar la distribuci6n de las tierras cultivables, cspecialnenle dentro de 
comunidades donde la distribuci6n era nimy desigual. 

Estos escasos datos indican que la venta y cl alquiler de tierras de emigran
tcs pueden bcneficiar al pcquefio agricultor hasra cierto punmo, pero no de una 
manera muy signifcativa. El alquilcr durante varios afnos de ,treas extensas de 
tierra a consccuencia de la migraci6n desalienta la innovaci6n, en particular 
cuando cl propietario no comparte ninguno de los casos de senillas, quimicos, 
etc.. Entonces, cuando cl inquilino recibe solamente la nlitad de la cosecha, no 
le vale la pena hacer invcrsiones costosas. Es por eso que en algunas regiones, 
en especial del ('aribe, sC encuentran algunas tierras abandonadas: a nadic le 
vale la pena trabajar para obtener la mitad de una inisera cosecha. Los ingre
sos del emigrante por concepto de alquiler, en particular en las ciudades es 
muy importante y ticne tn valor nioetario mucho mis alto quc lia parte que le 
corresponde al campesino. Puede Lile hasra sea una reserva vital de dinero pa
ra el emigrante. 

El capital provcniente de la venta de lierras por parte del emigrante sale a 
donde sea ciue est cl emigrante, pero este regresa el capital al Area rural me
diante envios de dinero y mercancias. l.a mayor parre de este capital es para el 
sost&n dc la familia que dej6 en su pueblo. Como muchas esposas de emigran
tes explican en el Ecuador, cl dinero remitido solamente alcanza pa, a pagar las 
deudas acumuladas en la tienda de la aldea y para comprar articulos traidos 
por alguin mercader, ropa y articulos de consumo por lo general; despu s de 
eso queda muy poco para hacer otras inversiones. De io que pudimos observar 
en el Ecuador, el rnigrante opta, en el mayor nfimero de casos, por invertir sus 
ganancias en mejoras dom~sticas para mejorar directamente ]a calidad de la vi
da rural. Esto io confirman informes de varias Areas, del Caribe y Mexico, en 
particular con respecto a emigrantes hacia los Estados Unidos: la inversi6n en 
tierras y edificaciones es de preferencia secundaria a la compra de articulos de 
consumo. Muchos de los emigrantes que tienen suficiente capital para estable
cer un negocio prefieren administrar un bar o una tienda en lugar de invertir su 
dinero en el cultivo de tierras. Sin embargo, las inversiones en ganado, que dan 
utilidades rbpidamente son un tipo de inversi6n agricola preferido. 

Cambio agricola, migraci6n y el medio 

El proceso de emigraci6n, mis que todo la migraci6n masculina, y la 
migracion relacionada que regresa, estimulan algunos cambios y cohiben 
otros. 

Los resultados de investigaciones que relacionan la emigraci6n con cam
bios agricolas o cambios rurales en general, son fragmentados y contradicto
rios en aigunos casos, sin embargo, se puede Ilegar a aigunas generalizaciones 
basadas hasta cierto punto en los resuitados de nuestro trabajo en el Ecua!hr. 

La emigraci6n de corta duraci6n puede estimular el cambio agricola, por 
ejemplo, cuando el emigrante viaja semanalmente y pasa los fines de semana 
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en su hogar. En estos casos el emigrante retiene el control efectivo de su empresa agricola, tiene dinero disponible semanalmente que puede utilizar en su fin
ca y tambiin la oportunidad de interca biar.

Con frecuencia sus experiencias de trabajo agricola y de trabajo fuera desu pueblo, son con su familia, con los de su pueblo y con otros emigrantes conquien trata durante sus viajes. La emigraci6n tambiin puede ser un estimulopara el cambio cuando la empresa agricota ya estd orientada en parte hacia laproducci6n de cultivos para la venta al contado y cuando el cambio es hacia laintensificaci6n de la producci6n en lugar de ser hacia la introducci6n de unuevo cultivo o animal. Datos de la regi6n peruana de Huancayo ind-can claramente que cuando la emigraci6n se convierte en una extensi6n de las empresas de ]a familia hacia nuevas Areas, mediante ]a venta de productos locales enctras regiones y la oferta en esas regiones de productos de consumo, o paraprocesar en la regi6n de origen, implican el empleo de parientes que hayanemigrado antes o que emigren despu~s. Puede que ocurran y crezcan reacciones mirltiples que utilicen la nueva red de contactos establecida y alienten elcrecimiento o Ia iniciaci6n de varias actividades locales, inclusive la agricultura. Por fillimo, ]a emigraci6n es sin duda un estimulo de cambio para aquellosque ya tieneii la tierra suficiente para me jorar, por ejemplo, mediante la introducci6n del riego. Las innovaciones agricolas se correlacionan estrechamente con el tamafio de la finca pero entre los emigrantes hay muchos que tienen fin
cas de tamafio mayor que el promedio.

Las cornunidades que han sufrido grandes prdidas de poblaci6n por logeneral no son muy innovadoras aunque ningfin estudio comparativo ha examinado a profundidad las diferencias en ]a aceptaci6n de innovaciones en Areas donde la importancia de ]a emigraci6n varia mucho dc una comunidad aotra. La migraci6n cohibe la adopci6n de muchas innovaciones donde muchosagricultorcs alquilan lierras y donde los beneficios de cualquier cambio queintroduzca cl inquilino quedanse solamente con el propietario. El cambioagricola iende a ocurrir menos cuando la migraci6n Ileva ]a gente a Areas donde no puede adquirir ideas nuevas con 
respecto a la agricultura mediante prhctica directa corno ocurre cuando la migraci6n es hacia la ciudad o no es aplicable en su suelo natal, como en el caso en que el emigrante viaja a zonas eco16gicas diferentes. Cuando la einigraci6n implica ]a ausencia prolongada del
jefe de la familia la toma de decisiones innovadoras 
se hace mucho mts dificil
ya que las esposas no desean aceptar toda la responsabilidad; los agentes de 
extensi6n masculina confian poco en la probabilidad de que ]a mujer tome decistones innovadoras y la aconsejan los parienres ancianos, quienes son m.s con
servadores. 

Por 6itimo, en muchas regiones de emigraci6n las fincas son muy pequefias y Iaagricultura, desde hace ya mucho tiempo, contribuye solo una parte del ingreso domnstico total. La 
 finca provee los alimentos de la familia
mienras que los ingresos en efectivo se derivan de otras actividades, el comercio, el tejido, la fabricaci6n de lazos y sombreros, etc. Bajo estas condiciones,
ya que la agricultura pocas veces se relaciona con ]a ganancia de dinero, las inversiones prioritarias fienden hacia los negocios o manufactura que generaningresos. Los cambios que busca el campesino pcqueo para tener un mejormodo de vivir son aquellos que le permilen mejorar sus bienes materiales. Losmodelos que se presentan de los medios de comprar, ya sea una motocicleta,un televisor o una miquina de coser, son urbanoindustriales. Las metas culturales del campesino de America Tropical los fija la gente de la ciudad, los medios de comunicaci6n de masa ubicados en la ciudad, y el gobierno con su sede 
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en ]a ciudad. Los maestros rurales, los oficiales, los oficiales del gobierno pro
venientes de la ciudad y, sobre todo los emigrantes que han tenido "xit-o", 
desprecian el modo de vivir del pequefio agricultor independiente. 

Es dificil ver qu& rumbo toma el cambio del medio que se relaciona con ]a 
emigraci6n. Como primera medida, ]a promoci6n entusiasta de algunos cam
bios fomentan la apertura inapropiada al cultivo de laderas de montafias, o la 
poluci6n del agua mediante la aplicaci6n extensiva de quimicos agricolas y ]a 
maximizaci6n a corto plazo de las utilidades, en contraste con ]a costumbre de 
minimizar los riesgos. Como segunda rnedida, existen pruebas que indican, 
donde la emigraci6n es prActica com(in y bien enraizada, especialmente en el 
Caribe y partes del Ecuador, que la tierra menos producti,.a se abandona y se 
permite que la invada la hierba. Es posiblc que esto detenga el deterioro de ]a 
tierra pero quizA no aliente su mejoramiento a largo plazo si la vegetaci6n con
siste solamente de pastos desgastados a menudo para el alimento de animales. 
En ciertos casos de abandono los suelos quedan completamente destrozados. 
Urgen mAs investigaciones a fondo sobre el tema del cambio del medio en Are
as de emigraci6n. 

Posibles situacione, futuras 

El crecimiento de la poblaci6n rural de la America Tropical parece tener 
la tendencia de ser lento y el tamafio de las Areas rurales donde existe una dis
minuci6n absoluta de poblaci6n es de seguro que aumentarA. Proyecciones de 
poblaci6n de ]a Am&rica Latina hasta el aio 2000 indican que durante los ilti
mos cincuenta argos de este siglo la proporci6n de su poblaci6n que reside en 
Areas rurales, es decir en poblados de menos de 20.000 personas, disminuirA 
del 60 por ciento, en 1950, a solamente el 35 6 25 por ciento en el afio 2000. Es 
posible que el ncimero de agricultores de montafia disminuya no solamente 
porque ]a poblaci6n scrA menos numeros4 en muchas regiones, sino tambi~n 
porque la producci6n para los mercados nacionales serA del dominio de corpo
raciones y de la agricultura a mayor escala, si no cambian las preferencias de 
los gobiernos y de las agencias internacionales. 

Dado el movimiento lento de la politica de los paises industrializados ha
cia ia derecha, no es probable que haya mayores cambios en las politicas de las 
agencias internacionales. La producci6n se concentrarA lejos de las zonas mon
taflosas, como por ejemplo en las costas del Per6i, el centro oriental boliviano y 
en noroeste mexicano, aunque zonas montafiosas adecuadas para la agricultu
ra a mayor escala como la sabana de BogotA, la cuenca nortefla de Riobamba 
en el Ecuador, el altiplano oriental del Per6i y las pampas bolivianas en el sur 
boliviano, seguirAn siendo importantes para ia agricultura comercial. 

No se puede decir con certeza cual serA el destino del pequeho agricultor si 
este produce para tratar de competir con el gran agricultor y si la proletariza
ci6n progresiva de la mano de obra rural, como resuitado de la migraci6n repe
tida en busca de trabajo, hace que el campesino yea la agricultura cada vez me
nos como una fuente de seguridad econ6mica en el futuro. Ain con el mejora
miento del sistema agricola, el aumento de la producci6n puede que no genere
la cantidad y la variedad necesaria de excedentes verdibles, que prometen el di
nero suficiente para que el modo de vivir de la familia campesina sea satisfac
torio. AdemAs es indispensable un desarrollo industrial complementario y las 
mercancias necesarias para agilizar el desarrollo de la diversificaci6n econ6mi
ca. 
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CONCLUSION 

La migraci6n es una consecuencia de las diferencias que existen, y que es
(An aumentando, entre las Areas rurales y urbanas y sus poblaciones respectivas y del valor decadente que las sociedades nacionales dan a la agricultura, y 
en particular a ]a agricultura de menor escala. 

El punto de vista urbano de que el que emigra es el vivo y el tonto es el queno emigra, no es fIrcil de contrarrestar. La calidad y el contenido de la educa
ci6n rural, el trabajo de extensi6n y las condiciones impuestas por las institu
ciones financieras para la obtenci6n del crdito rural, no solamente impiden ]a
introducci6:i de los cambios deseados por el campesino sino que tambi~n
discriminan entre el rico, el pobre y el mis pobre, y acenttan las diferencias 
entre los distintos secrores de la poblaci6n rural. 
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Migraciones y politicas sobre distribuci6n 
espacial de la poblaci6n en zonas de ladera 

de America Tropical. 

Ramiro CardonaG.* 

Recurriendo a docunentos de varios investigadores que se han preocupado
sobre eltema, asi como a escritos anteriores del autor, en este trabajo se intenta una 
aproximaci6n para responder tres preguntas principales: ZEs irreversible laemigra
ci6n de los campesinos? ,Qu6 factores determinan sus desplazamientos? y ,Qu&ha 
hecho elEstado para influir sobre ladistribuci6n de lapoblaci6n canpesina en zo
nas de ladera?. 

En laprimera parte se hace una breve descripci6n de ladistribuci6n espacial de 
lapoblaci6n a trav~s (1-l tiempo en el Area estudiada, se sehalan las tendencias del 
crecimiento demogrfifico de lasubregi6n de ladera, con excepci6n del Caribe, se exa
minan las polit,:as y acciones sobre ladistribuci6ni de lapoblaci6n, sehalando el fra
caso de las polificas del Estado para modificar laconcenlraci6n demogrAfica, se exa
minan brevemente los principales resultados de lainvestigaci6n sobre eltema, y se 
analiza laproducci6n capitalista en elagro en relaci6n con ladescomposici6n y 
sobrevivencia canpesina. 

En lasegunda parte se discuten los planes, acciones, politicas y experiencias de 
los gobiernos cuando han intentado ac;uar sobre los flujos migratorios y sobre el 
asentaniento rural. Se hace especial &nfasisen laplaneaci6n regional, en los intentos 
de reformas agrarias de los programas de colonizaci6n y en las polificas de precios e 
introducci6n de tecnologia. Por filtimo, se hacen varias sugerencias para que el habi
tat rural sea mess grato a sus moradores. 

LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION 

Concentraci6n de Ia poblaci6n 

La concentraci6n de la Poblaci6n en America Latina y en la subregi6n la
tinoam&rica de ladera estAr experimentando la tasa de crecimiento natural ms 
alta del mundo, alcanzando a 2,8 para el periodo 1970-75, cifra levermente su
perior a las de Africa y Asia del Sur (Urzua, 1978). Estas tasas han conducido 
a un aumento importante de la densidad de la poblaci6n, medida por el nrme
ro de habitantes por kil6metro cuadrado, haciendo que de 7,7 en 1950 haya le
gado a 13,5 en 1970, con un porcentaje medio anual de cambio de la densidad 
de 3,6 en el total del periodo (CEPAL, 1977).

El Cuadro I elaborado con informaci6n del Centro Latinoamericano de 
Dermografia, CELADE, ofrece un adecuado p°norama de lo que ha sido el 
crecimiento demogrAfico de la regi6n a partir de 1920, y preserita proyecciones 
para el afho 2,000. En el anexo estadistico se desa',jrega ]a informaci6n por sexo 
y por Areas rurales y urbanas. 

Una rApida ojeada a los datos muestra que las tendencias del crecimiento 
demogrAfico de la subregi6n de ladera, con excepci6n del Caribe, "otros 

Soci6logo y dem6grafo, Director Asociado de la Corporaci6n Centro Regional de Pobla
ci6n, CCRP Apartado A reo 24846, Bogola, Colombia. 
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CUADRO 1. Poblaci6n y crecimlento porcentual en regiones seleccionadas de Amrica Latina 1920-2000. 

1920 1940 1960 1980 2000 
Poblaci6n Poblaci6n Crecimiento 

1920-1940 
Poblaci6n Crecimiento 

1940-1960 
Poblaci6n Crecimiiento 

1960-1980 
Poblaci6n Creciiento 

1980-2000 
% 010 070 70 

Total paraAmerica Latina 88.854 
Area Andina 20.926 
Istmo Centroamericano 4.890 

M~xico y Repiblica delCaribe 20.714 

Caribe: otros palses yterritorios 3.969 

129.589 
29.709 
7.060 

28.965 

5.395 

45.84 
41.97 
44.37 

39.83 

35.92 

215.434 
48.879 
12.286 

50.379 

7.475 

66.24 
64.52 
74.02 

73.93 

37.81 

368.138 
84.288 
22.592 

91.686 

10.133 

70.88 
72.44 
83.88 

81.99 

36.28 

607.464 
136.443 
39.779 

164.154 

12.998 

65.00 
61.87 
76.07 

79.04 

28.27 

FUENTE: Elaborado con base en CELADE, CucdroNo.7, pdgs. 7,8,9. Boletfn Demogrdfico. Afio XII. No.24, Santiago de Chile, Julio 1979. 



CUADRO 2. Producd6n de Is poblsd6n econ6micsmente sella y dlstribuci6a pormentuaisellim zons rurl-urbsnsy 

1970 1980 

Total Rural Urbano Total Rural Urbano Total 

Amirica Latina 84.480.727 41.3 58.7 97.420.723 34.7 65.3 150.003.253
Hombres 66.243.758 45.4 54.6 76.007.607 38.4 61.6 115.929.020Mujcres 18.236.969 26.6 73.4 21.413.116 21.5 78.5 34.074.233

Area Andina 18.365.394 38.9 61.1 21.571.733 32.0 68.0 34.173.437
Hombres 14.626.380 43.7 56.3 17.075.610 36.5 63.5 26.771.094
•Mujeres 3.739.014 20.1 79.9 4.496.123 15.7 84.3 7.402.343 

Istmo Centroamerica
no 5.163.131 59.4 40.6 6.083.281 53.6 46.4 10.041.424

Hombres 4.245.088 66.1 33.9 4.966.487 60.5 39.5 8.044.186.Mujeres 918.043 28.6 71.4 1.116.794 24.1 75.9 1.997.238 
Mftico yReprblica del Caribe 19.878.463 45.4 54.6 23.207.432 38.1 61.9 38.002.805

Hombres 15.234.565 46.9 53.1 17.749.776 39.5 60.5 -29.044.701
Mujeres 4.643.898 40.6 59.4 5.457.656 33.8 66.2 8.958.104 

emo. en retionev selecdonsdus de Amfres Latins 4970-2000. 

1990 2000 

Rural Urbano Total Rural 

28.6 71.4 197.950.786 23.2 
31.9 68.1 52.316.823 26.0 
17.3 82.7 45.633.963 13.9 
26.1 73.9 44.791.545 21.4 
29.9 70.1 34.972.072 24.6 
12.4 87.6 9.819.473 10.0 

47.7 52.3 13.785.126 41.9 
54.6 45.4 10.926.181 48.6 
19.8 80.2 2.858.945 16.2 

31.2 68.8 52.231.669 25.2 
32.3 67.7 3Q.R91.115 26.0 
27.7 72.3 12.340.334 22 5 

Urbano 

76.8 
74.0 
86.1 
78.6 
75.4 
90.0 

58.1 
51.4 
53.8 

74.0 
74.0 
77.5 

FUENTE: Elaborado con base en: CELADE. Cuadros 2A y 2B; pags. 10-84. Bo/elin Demogrdfico, Aflo XII. No.24, Santiago de Chile, julio 1979. 
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CUADRO3. 	 Proyeccl6n del crecimlento porcentual de Ia poblaci6n econ6ml
camenle activa segin zona rural-urbana y sexo en regiones selec
clonadas de Amkrica latina 1970-2000 

Crecimiento 176 Crecirniento 0/6 Crecimiento %
1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Total Rural Urb. Total Rural Urb. Total Rural Urb. 

Anifrica Latina 33.4 12.0 48.5 33.1 9.6 45.5 32.0 7.1 41.9Hombres 32.3 12.1 49.0 32.3 9.7 46.4 31.4 7.1 42.7Mujeres 37.7 11.4 47.3 35.6 9.2 42.9 33.9 7.3 33.5Area Andina 38.3 13.8 53.9 34.5 9.5 46.3 31.1 7.4 39.4Hombres 36.8 14.0 54.5 33.8 9.6 47.7 30.6 7.4 40.5Mujeres 44.5 12.5 52.5 37.0 8.5 42.3 32.7 7.4 36.2Isimo Centroamericano 39.4 25.8 59.3 39.5 24.0 57.4 37.3 20.5 52.6Hombres 37.5 26.0 59.9 37.8 24.3 58.5 35.8 19.5 53.9Mujeres 48.3 24.6 57.8 31.8 20.9 54.9 43.1 17.2 49.6 
M'xico y
Repiblica del Caribe 37.7 15.6 56.2 38.8 13.7 54.2 37.4 10.7 49.6

Hombres 37.4 15.6 56.6 38.8 13.7 55.1 37.3 10.3 50.3Mujeres 39.0 15.6 54.9 38.8 37.7 51.6 37.8 12.2 47.6 

FUENTF: 1:/uhoradlo con hase en: CL A DI:, Cuadros 2A y 2B, pag. 10-84. Boletih Deinogrdfico, 

paises" y "lerritorios", que han crecido a tasas bastante mns bajas, es muy si
nilar a las de Arn&ica Latina tomada como un todo. Este crecimiento, que
tiende a reducirse en los 61ltimos afos, es, corno vineos, el mis alto del planeta,
hecho clue acompafado de la marcada tendencia a la urbaizaci6n ha sido mate
ria de preocupaci6n de la mayor partc de los gobiernos. 
Las polificas y acciones sobre la dislribuci6n de la poblacinl. 

Mitchas han sido las posiciones de los gobiernos latinoamericanos sobre laacelerada urbanizaci6n. Estas van desde un total rechazo, hasta considerarla 
como manifestaci6n e instrurnento del desarrollo econ6mico y social; pero la
mayoria de las adminislraciones, si no todas, han clamado la urgencia de reorientar los flujos migratorios, principalmente con el objeto de evitar su con
centraci6n en las mctr6polis; pero su acci6n ha sido en vano.
 

El fracaso sufrido por las politicas del Estado en su intento de modificar
]a lendencia hacia ]a concentraci6n demogrfica, radica bhsicamente 
 en elhecho de haber partido de una teoria sobre la distribuci6n de la poblaci6n en el 
espacio, al margen de una teoria social general.

La urbanizaci6n en los paises subdesarrollados es una clara consecuencia
del subdesarrollo mismo, por ello no puede comprenderse la urbanizaci6n sin
comprender el significado del proceso social que ]a determina y ]a forma enque ]a relacifn sociedad-espacio expresa las articulaciones particulares de las
sociedades con la estructura a la que pertenecen (Castells, 1971).

En una sociedad capitalista dependiente, la generaci6n de una poblaci6n
excedente en el campo encuentra su explicaci6n iltima en el proceso de des

1. lengase en ctelt;t que segfir Marx, en el Capital. ... al producir fa acumulaci6n del capi
al, la poblaci6n ohrera prodULc tamibi~i en proporciones cada ve, mayores, los medios para sn propio exceso relativo. lEsta es una nueva Icy de poblaci6n capitalista, pues en realidadtodo regimen hist6rico de produccion tiene sus leyes de poblacibn propios, leyes que la ri

gen de un modo hist6ricaniente concrelo". 
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composici6n del campesino parcelario, como resultado del desarrollo capita
lista agrario por la via de la gran propiedad territorial que se convierte en ha
cienda capitalista, convirtiendo en superflua la producci6n de aparceros, 
arrendatarios, minifundistas y algunas veces de medianos propictarios. Esta 
masa, a la que vienen a afiadirse los nuevos brazos generados por el crecimien
to demogriifico debe, o bien convertirse ei. peones transhumantes, o emigrar a 
los centros poblados, o dirigirse hacia zonas de colonizaci6n y reproducir las 
atrasadas formas de producci6n de las cuales salieron expulsados (Cardona et 
al., 1977). Esta poblaci6n expulsada se convierte en flotante, desempleada, 
"ej&rcito de reserva" de una industria precaria; ella es la base del crecimiento 
urbano concentrado. Como afirma Castells "este es el primer dato a explicar, 
el fundamental" (Op. cit.); no obstante no ha sido el explicado en la formula
ci6n de politicas, las cuales suelen ignorar que es la intensificaci6n capitalista 
la que en forma definitiva afecta los movimientos migratorios. 

La investigaci6n: una mirada retrospectiva 

Las politicas y las acciones del Estado tambibn han reflejado y condi
cionado las orientaciones de las investigaciones sobre la migraci6n. Hacia fines 
de la dicada de los cincuenta predominaron los estudios descriptivos; se estu
diaron los itinerarios, las caracteristicas personales, las motivaciones indivi
duales, las formas de vida familiar, las estadisticas demogrfficas, la medici6n 
de las condiciones de vida, etc.. Si bien estas investigaciones aportan valiosa 
informaci6n, reflcjan cl economismo implicito en la conceptualizaci6n y trata
miento dcl proceso de desarrollo y, por consiguiente, de las relaciones entre 
migraci6n y los carubios caracteristicos de ese proceso. Esto no es sorprenden
te pues estc enfoquc fuc el predominante en la investigaci6n social del de
sarrollo (Atria, 1977) donde el individuo constituye la unidad de anilisis y la 
encuesta el instrumento metodol6gico bftsico; este enfoque estA perdiendo su 
vigencia en Am6rica Latina. 

Hace casi una d&cada se constituy6 en el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Social,.. CLACSO, la Comisi6n de Poblaci6n y Desarrollo y dentro 
de ella el Grupo para el Estudio de las Migraciones. Como parte de sus activi
dades el grupo recolect6 y analiz6 la mayor parte de las investigaciones realiza
das en la regi6n sobre migraci6n rural-urbana, concluyendo que la mayoria de 
ellas carecian de un marco te6rico adecuado, debido sobre todo a la falta de es
pecificidad hist6rica de los planteamientos prevalecientes acerca de las rela
ciones entre migraci6n y desarrollo. Esta situaci6n ha cambiado; a partir de la 
dcada de los sesenta ha venido tomando fuerza lo que se ha Ilamado el "enfo
que hist6rico estructural", que en contraste al anterior, que se limitaba al anA
lisis de los "factores individuales", estudia las migraciones como una respues
ta a determinados cambios de origen econ6mico en un periodo hist6rico 
concreto. Sin embargo, si bien es considerable el avance en los planteamientos 
te6ricos, muy pocos son los trabajos que con este marco han explorado si
tuaciones concretas que los pongan a prueba. 

El Programa dc Investigaciones sociales sobre Poblaci6n en Anirica La
tina, PISPAL, ha venido desde hace varios aflos auspiciando estudios cuyos 
resultados hoy nos ofrecen un valioso aporte al conocimiento de las relaciones 
de producci6n y poblaci6n en el agro latinoamericano. En agosto de 1980 su 
directora Carmen A. Mir6 y el investigador Daniel Rodriguez publicaron una 
evaluaci6n del conocimiento aportado por esas investigaciones (Mir6 y 
Rodriguez, 1980), Ia cual me ha sido de la mayor utilidad para presentar aqui, 
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muy brevemente, los aspectos mis importantes que han venido preocupando alos estudiosos sobre las relaciones entre estructura agraria y ]a dinhmica depoblaci6n en Am&rica Latina. Los resultados que aqui se presentan se basan enlos estudios auspiciado3 por PISPAL en Chile, Peru y Centroam~rica y por losauspiciados por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo,CID, coordinados por mi, en Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, entre otros
paises (CCRP, 1980).

El &nfasis de los investigadores en el aspecto "rural" para tratar el temade la poblaci6n, contrasta con el de la dicada de los sesenta, donde este fue dado al aspecto "urbano". Reconocer esta diferencia entre lo "urbano" y lo"rural", nos aclaran con raz6n Mir6 y Rodriguez, no implica necesariamenteadherirse a una visi6n "dualista" de ]a sociedad, ni que estas sean entidades que existan independienternente una de otra; es comprender que existen especi
ficidades que diferencian dichas realidades. 

Produccion capilalista en el agro y e: tralegias de sobrevivencia campesina 

Que la respuesta de la poblaci6n y las econonias campesinas a las nuevasformas de producci6n agropecuaria, de claro corte capitalista, es funcional aesa forma de producci6n, es algo que ha sido bien ilustrado en la literatura quese ocupa del proceso de cambio del campo. Hoy sin embargo, la percepci6n delfen6meno conienza a tornarse mis compleja; ]a intensificaci6n capitalista, nosu estancanfento, como se babia vaticinado, parece haber acelerado el pro,.esoexpulsivo dc la poblaci6n en el campo, en condiciones que la econornia urbanamuestra crecientes dificultades para incorporar productivamente a los nuevos
contingentes migrantes.

En cl estudio que se ha venido citando sobre las relaciones de producci6ny poblaci6n ei e agro Latinoamericano, Mir6 y Rodriguez indican que "...sabemos que desde hace varias d&cadas las transformaciones de orientaci6n capitalista, preferentemente urbanas, ocurricron mils o menos con la generalizaci6n de campahIas sanitarias que introdujeron bajas significativas en los niveles
de mortalidad preexistentes. La economia urbana en expans16n requeria de
fuerza de trabajo, las Areas rurales estancadas y/o marcadas por el sistema
latifundio-minifundio la cubrian a trav~s del proceso de migraci6n; en ellas las
zonas 
penetradas por el capitalismo ayudaban progresivamente a dicho flujoal reemplazar hombres por mfquinas. Era la etapa de industrializaci6n ffcil,que intentaba sustituir importaciones; alli las altas tasas de crecimiento poblacional, tanto urbanas como rurales, asi como los flujos migratorios campociudad tenian una relativa 'funcionalidad' para el esquenia que se imponia"(Mir6 y Rodriguez, 1980). Esta funcionalidad se ha vinculado con un procesoque ha sido tema de preocupaci6n de los investigadores: ]a descomposici6n
campesina, supuestamente producida a medida que penectraban las formas deproducci6n capitalisla en el agro. Los estudios adelantados en Chile y Ecuadorsobre ]a Reforma Agraria' nos ofrecen algunas lineas interesantes para discutir ese supuesto: "El proceso de descomposici6n campesina, diferenciaci6n
campesina o descampenizaci6n, tfrminos clue utilizamos indistintamente para 

2. Estos es iudios forman parie del esludio de laC(RP con auspici os del II)RC de Canadfi
(1980).
El-
 se enequipo en Chile uhica laI'acullad Laiinoanhericana de Ciencias Sociales, Santiago de ('hile, y fue dirigido por Sergio (Giomez. EIequipo ecutorian, forma parte delCeruro de Invesligaciones Fconomricas y Sociales del Ecuador. ('IESE, y fue dirigido por

Sim6n Pachago. 
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precios del mercado relativamente bajos, sino tambien volfimenes de produc
ci6n mis o menos constantes, ai.n, o quizAs especialmente, en situaciones ad
versas. Igual cosa puede decirs, en relaci6n con la producci6n de los otros 
rubros que tienen como productores principales a las economias campesinas. 

Por otra parte, en cuanto a lo que aqui nos interesa, es evidente que las 
formas de reproducci6n de la fuerza de trabajo y la utilizaci6n que de la misma 
hace el campesinado, no favorecen solamente a la continuidad de este tipo de 
economia; significa tambiin una gran ventaja para el desarrollo global del ca
pitalismo, afin cuando con ella se cierre el paso al capitalismo agrario pro
piamente dicho. Efectivamente, a mAs de la dotaci6n de productos, general
mente bienes de primera necesidad y de consumo masivo, asi como materias 
referirnos al mismo concepto, intenta dar cuenta del proceso mediante el cual 
dentro de las comunidades campesinas unos logran pasar a una agricultura co
mercial, mientras otros se degradan a una agricultura de subsistencia y luego se 
proletarizan... Lo interesante de observar es que ella se realiza a expensas del 
campesinado medio". 

Esta misma realidad fue analizada en un estudio de campesinos en Chile, 
donde se encontraron prfcticamente los mismos elementos diferenciadores y 
donde se Ilega a la misma conclusi6n de que el ascenso de algunos irmplica la 
eliminaci6n de muchos. "Cualquiera que sea el mecanismo de la concentra
ci6n de tierras que Ileva al ascenso de unos pocos, el camino, el mecanismo, no 
puede ser confundido: siempre este aumento de algunos se hace a expensas de 
las superficies existentes en manos del resto". 

Este mismo proceso ha sido estudiado en Mkxico, entre los ejidatarios, 
quienes formalmente son dotados de una superficie equivalente de terrenos, 
pero al poco tiempo comienza un desarrollo desigual al interior de los ejidos 
donde unos pocos 'ejidatarios emprendedores' comienzan a prosperar a ex
pensas de los recursos del resto. 

En resumen, el proceso de descomposici6n campesina es el resultado de la 
penetraci6n capitalista en las comunidades campesinas y se expresa en el de
sarrollo desigual que pueden tener los campesinos sin tierras. Mientras unos 
pueden tener acceso a una agricultura comercial a expensas de los recursos de 
otros, &stosse degradan a una agricultura de subsistencia y se proletarizan. Es
ta es la tendencia fundamental, pero como se trata de un proceso permanente, 
el campesinado niedio tiende a reproducirse y no desaparece. En el proceso de 
descampenizaci6n se combinan los factores individuales de los campesinos, co
mo educaci6n formal, estructura familiar, recursos iniciales, herencia, etc., y 
factores externos a la comunidad, como los apoyos politicos, contactos econ6
micos, etc. Normalmente, la prosperidad econ6mica de los que surgen va 
acompafilada de una ampliaci6n de su influencia politica, ambas en mutua in
teracci6n, y de actividades econ6micas que van mAs all de la explotaci6n de la 
tierra como el comercio, transporte y finanzas. A su vez, pasan a ocupar el li
derazgo en la comunidad campesina, la mayoria de las veces legitimados por ia 
base y siempre reconocidos desde el exterior como sus interlocutores vfilidos. 

En sintesis, la descomposici6n campesina da cuenta del circulo vicioso de 
la pobreza de los mis y de la espiral ascendente de los menos; de la relaci6n 
estructural entre ambos, y de la inserci6n de las comunidades de campesinos 
con tierras en el sistema social y econ6mico del cual forman parte (G6mez Ar
teaga, 1979). 

Sin embargo, parece que esta inserci6n de comunidades de campesinos 
con tierras en el sistema de producci6n capitalista no necesariamente ha con
ducido a su total proletarizaci6n, como se ha venido afirmando en el pasado; 
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parece, como lo plantea Cardozo entre otros (Cardozo v Muller, 1979), queseria mis acertado hablar de un proceso de semi-proletarizaci6n. El estudio realizado en el Ecuador por el Centro de Investigaciones Sociales, CIESE, sobrela Reforma Agraria (CCRP, 1980), tambi~n enconir6 que es cierta la integraci6n de las economias campesinas nuevaa la forma de producci6n, pero deuna mancra espccifica: "Podemos asistir a un desarrollo del capitalismo, queen algunas Aireas rurales puede asentarse sobre una amplia capa del campesinado, sin que esto SignifiquC in impedimento para ese desarrollo, sino todo Jocontrario. En efecto, no es dificil comprobar las venrajas que en este seutidotiene, por ejemplo, el cjuc li producci6n de un hien-salario como el arroz permanezca en manos de tin sector del campesinado, cso significa no solamenteprimas, a precios bajos, implica tambin un abaratamiento de lia fuerza de tra-bajo"(CCRP, Op. cit.).
Somos testigos, pucs, de un proceso que forma parte tic otro bien complejo y conocido, sobre el cial ahora se ocupa con cntusiasino la investigaci6n actual, como es el de las esrategiasde supervivencia o 1o que es lo mismo, lasevrategiasfaiiliareitde vidla del campesinado y la dinhmica de poblaci6n asociada a ella. Sobre este punto Mir6 y Rodriguez (1980:154) puntualizan en eltrabajo que se ha venido cilando:
 

"No se trata de creer 
IJue cl sistema dej6 de preocuparse por el problemade poblaci6n. Los politicos de control natal parecen ser bastante elocuentes en este sentido. Los intentos dc dirigir los flujos migratorios hacia zonas de frontera tambi&n Jo son. Sin embargo, la evidencia no s6io no resuelva el problema tie la supervivencia de estas masas excluidas',que sigue creciendo el problema de la pobreza extrema. 
sino 

Pareciera entonces que los nuevos estilos de desarrollo que se imponen tienen una incapacidad estructural para ofrecer alternativas de ocupaci6n y de generaci6n de ingresos que permitan superar los niveles de "pobreza extrema".Es en este sentido que el problema pasa a ser asumido, porque no quedaotra, por los excluidos. Se trata de una fuerza de trabajo que ya no es 'requerida'. Es en este sentido que la 6 ptica de ]a 'reproducci6n de fuerza detrabajo para el capital' parece ser insuficiente por si sola para explicar losnuevos fen6menos ligados a las estrategias de supervivencia y a la dinA
mica de poblaci6n asociadas a ella.En este contexto parece que adquiere sentido el problema"estrategias de supervivencia", estrategias cuya 

de las 
meta fundamental esasegurar ]a supervivencia material inmediata. Las posibilidades de dichas
estrategias esthn fuertemente condicionadas por el estilo de desarrollo vigente, pero &ste no determina las estrategias concretas que se adoptan.
Es en esta situaci6n que debemos preguntarnos qu& oapel juegan y
c6mo Jo juegan, los componentes demogrtficos. Caldeira Brant 
nos sehalaba que la familia del "boia-fria" se organizaba dividi~ndose los trabajos a travs del aflo entre el medio rural y el urbano, entre los trabajos
dom~sticos y los de obtenci6n de ingresos. Maffei hacia notar ]a rearticulaci6n que se producia entre las unidades campesinas y minifundistas, euyo objetivo principal era organizzr la retenci6n productiva de la poblaci6n excedente, a niveles muy bajos. Matos Mar y Mejia resaltaban los
esfuerzos desesperados del campesino indigena peruano para no desprenderse de su pedazo de tierra, como medio de subsistencia de ]a comunidad. Celler destacaba el papel de las hijas como aportadoras de ingreso
 

3.Es decir la dimensi6n de su exclusi6n. 
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monetario en la familia campesina, y el de los varones en las tareas pro
ductivas, cono partes de las estrategias de supervivencia del campesino 
de Santiago del Estero". 

Ilemos visto entonces como la semi-proletarizaci6n campesina puede ser 
considerada como "la modalidad especifica que adopta liaexplotaci6n de ]a
fuerza de trabajo, para este estadio dcl desarrollo agrario capitalista" (Mir6 y 
Rodriguez, Op. cit.:80). Veamos ahora para colicluir esla prinlera parte, otros 
tres rnecanismos de supervivencia del mayor inters. Las formas de producci6n 
colectiva, el Irabajo temporal y el minif'undio informal. 

El "cambia manos", comio sc denomina en Ecuador, es apenas un 
ejeniplo de liautilizacitide la fuerza de trabajo en forma colectiva en America 
latina. Este tipo de organizaci6n, segfin el estudio del CIESE citado (CCRP, 
1980), tiene' una presencia bastante significativa a lo largo de la mayor parte de 
las actividades, desde la siembra a la cosecha, y consiituye uno de los pilares 
mris significativos de liaagricultura campesina del Ecuador. Afirman los auto
res que ello 1w sido inl'luenciado por e!htcho de que la refornia agraria hu
biera toniado deterriniadas caracterislicas en esta zona y que hubiera sido pre
cedida pon tin fuerte inovirniento campesino. Esto ha pernitido, afirman, que 
se desarrollen folnias colaborativas (lue, cada vez cOl rc; flerza, se hal ido 
enraizando en el campesinado; estas formas colahorativas estln determinadas 
por ant,..cedentes hist6ricos. 

El canibio del trabajador permanente por el eventual parece ofrecer otra 
folna importante de supervivencia, liecho que se pucde observar a lo largo de 
la regi6n. "La serie de conquistas que hacia fines de los ciicuentas habian con
seguido los trabajadores estables peruanos, habian convertido su fuerza de tra
bajo cn algo caro para lihacienda, a pesar de los aumentos en la productivi
dad del trabajo por cl proceso de modcrnizaci6n que se operaba; de alli que
hubiere comnzado a imponerse el reemplazo creciente dcl trabajador perma
nente por cl eventual". (Mir6 y Rodriguez, 1980:78). Estas ventajas, indujeron 
a la ediana empresa que surgi6 en la de;cada de los sesentas a utilizar en el Pe
r6 casi exclusivamnente a este tipo de trabajador (Ibidem: 137). Pero esta nueva 
modalidad, dc ofreccr lIafuerza de trabajo, si bien ofrecc mecanismos de su
pervivencia, no necesarianiente favorece al campesino, dada la precariedad ab
soluta de su relaci6n laboral, determinada por la debilidad de organizaciones 
que pueden defender sus intereses (Mar y Mejia, citados por Mir6 y
Rodriguez, 1980). El impacto demogr fico producido por esta forma de ofre
cer lifuerza de trabajo es incuestionable, al generarse necesariamente un 
desplazainiento en el espacio de la fuerza remanente, ]a cual se utilizar -n ia 
parcela cuando ello sea posible, generndose asi una Inigraci6n estacional. 

En el citado trabajo de Mir6 y Rodriguez (Op. cit.; 137), aptintan sobre el 
particular: "La Migraci6n estacional ha surgido como uno de los fenmenos 
mnis estrechamente ligados al nuevo tipo de desarrollo agricola la regi6n.en 
Esta, cor(o virnos, podia asumir un carhcter rural-rural o uno urbano-rural. 
Est 6ltimo tipo de inigraciones se da en zonas de Brasil altamente dinhmicas y 
tambiin en zonas de plantaci6n en Centroair&ica (Nicaragua, Costa Rica, El 
Salvador). El fen6meno mhs significativo de este tipo de migraci6n es que tien
de a una especie de unificaci6n de los mercados de trabajo urbano-rurales. La 
combinaci6n de trabajos en ambas Areas durante diferentes pocas del aflo, o 
la divisi6n intrafamiliar del trabajo, emergen como problemas que tienden a 
romper antiguas formas de divisi6n del trabajo, tanto a nivel global de las re
giones, como a nivel interno de las familias. Estos fen6menos parecen estar 
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estrecharmente ligados a los procesos de acumulaci6n de capitales, tanto en elmedio urbano como en el rural, y en ]a mayor parte de los casos parece habersignificado una drAstica ruptura de antiguas formas de articulacin entre la 
empresa agricola y los pequeflos productores". 

"Con todo", agregan luego, "la emigraci6n estacional mAs significativa,
en t~rminos cuantitativos, parece ser la que se origina en economias de subsistencia. Este tipo de migraci6n se observ6 en todos los paises que fueroil objeto
de estudio". 

De ]a misma forma que el trabajo temporal es una consecuencia l6gica delcapitalismo agrario. por lo demAs poco conocida, lo es tambi&n el denominado
sistema de minifundio informal, el cual se relaciona ccn la primera; el trabajador eventual comparte su tiempo de trabajo como productor campesino entierras propias o arrendadas. "Esta redefinici6n de la relaci6n empresa
minifundio parece ser la que mAs se ha generalizado en toda la regi6n. Se observ6 en el norte argentino, en Chile, en Per6i, en diferentes zonas de Brasil yen Ceritroam&rica; en Mexico se da tambibn, aunque a veces el campesino esjuridicamente un "ejidatario". El punto central de esta redefinici6n es que tra
bajo asalariado pasa a ser un elemento substancial para ]a recreaci6n de ]aeconomia campesina. Ya no es mAs un recurso del campesino para &pocas decrisis por malas cosechas, o para soventar gastos extras como los ceremoniales, o,como en el caso del campesino joven, para acumular cierta cantidad
de dinero para casarse o para aporta a la economia familiar, pero mAs bien enforma marginal, como observ6 Geller en Santiago del Estero, Argentina. Ahora los ingresos son un elemento bdsico para ]a subsistencia familiar y para la
subsistencia de /a econotnia campesina" (Ibidem: 137).
 

La investigaci6n de E.Maffei (1979) 
 en Chile es particularmente rica e:ofrecer informaci6n de este tipo de subdivisi6n de ]a tierra "donde aparece elintercambio de fuerza de trabajo por fuerza de trabajo y tambi~n un intercam
bio de terra por fucrza de trabajo"; lo que, como ya se dijo, ha dado pie aplantear el hecho de que no se esti dardo proletarizaci6n sino semiproletariza
ci6n y subproletarizaci6n. Una de las conclusicnes mAs interesanes de este estudio es aquella por ]a cual se afirma que funci6n substanciai de este sistema de
minifundio informal es retener ]a oferta adicional relativa de trhbajo, una

fuerza de trabajo barata y poco productiva.
 

Otra relaci6n entre el trabajo eventual y el minifundio informal puede resultar de la inestabilidad del primero, 
como ya lo vimos, ya que puede ser despedido el traba'ador en cualquier momento, lo cual lo Ileva a reforzar ciertas
pautas 'tradicionales' que implican, ltiina instancia, aferrarse
en a ]a tierra como sea (Mir6 y Rodriguez, Op. cit.). Por ello se ha sugerido en a!gunas delas investigaciones que el minifundio, la economia de subsistencia y ia unidad
campesina en general, mAs que ser expulsores de poblaci6n, son un factor deretenci6n de la misma. Es el tipo de unidad agricola que retiene mAs poblaci6n

en comparaci6n 
 con las otras formas de organizaci6n dc la producci6n en agro, en la medida que retiene mds poblaci6n por unidad de superficie, ain

el 

cuando su productividad tenga muy bajos niveles al comparArsele con la de lasunidades capitalistas. Deben tenerse presentes estas diferencias de productivi
dad para no confundir Ins t~rminos "retenci6n" con "demanda" de fuerza detrabajo. Es en este sentido que puede considerarse el minifundio informal co
mo un mecanismo de sobrevivencia por una parte y de retenci6n demogrAfica 
por otra. 
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LOS GOBIERNOS Y LA EMIGRACION CAMPESINA 

En una reuni6n organizada por CELADE en 1976 con altos funcionarios 
ptablicos de los gobiernos latinoamericanos, se afirm6 que existia en todos los 
paises de ia regi6n una inadecuada distribuci6n de la poblaci6n. Del documen
to resultante de este evento extraemos apartes sobre los esfuerzos que los 
paises dicen han venido haciendo a fin de corregir ese hecho (CELADE, 1977): 

"...En Ecuador, Chile, PanamA, Per-i y Venezuela e:. ste un &xodo de 
poblaci6n de zonas rurales haca las ciudadcs capitales principalmente, 
con un r:pido crecimiento de estas zonas urbaas, en desmedro de las ru
rales. Bolivia presenta ritmos de crecimiento de las zonas urbanas dife
rentes al patr6n general que se da en America Latina. Este crecimiento es 
muy lento existiendo un predominio de poblaci6n rural dispersa, con 
densidades de poblaci6n rnuy bajas. 

Si bien la mayoria de los paises c'ienta con formulaciones generales 
en materia de planificaci6n regional y ordenamiento territorial, muchos 
se encuentran afin en una fase preliminar careci~ndose de objetivos sufi
cientemente definidos. 

El gobierno ecuatoriano se ha preocupado de elaborar un plan a ni
'A regional con el objeto de desarrollar un crecimiento arm6nico me

diante ia utilizaci6n racional de los distintos recursos existentes en el
 
territorio, dando principal prioridad a las zonas menos desarrolladas,
 
tanto urbanas como rurale3.
 

Chile, por su parte, formu&. :ta ley de regionalizaci6n que pretende

Ilevar a cabo ]a descentralizaci6n, pero todavia queda mucho por hacer
 
en cuanto a diagn6sticos regionales en materia de educaci6n, salud, 
ca
pacitaci6n, elaboraci6n de proyectos y tcnicas de producci6n; por otro
 
lado, e- necesaric desconcentrar los capitales pues se carece de finan
ciamiento para la inversi6n en las regiones del pais.

En PanarmA se ha formulado una estraiegia para el Desarrollo Rural
 
estableciendo las siguientes politicas: dcsarrolio integral de las Areas ru
rales; fortalecimiento de centros urbanos de crecimiento y de servicios;

ordenamiento y control de desarrolo de la regi6n metropolitana; de
sarrollo de Areas especiales; y regionalizaci6n de los programas de go
bierno, po. sector.
 

El tercer objetivo de ]a Politica de Poblaci6n del Per6 se orienta a
 
lograr una mejor distribuci6n de la poblaci6n en el territorio, en concor
daihzia con los objetivos de desarrollo regional y de seguridad nacional.
 
Se recomienda promover acciones que favorezcan el asentarniento pobla
cional en zonas escasamente pobladas y en las zonas fronterizas y apoyar

la reori.ntaci6n de las corrientes migratorias hacia nuevas Areas de de
sarrollo agropecuario y de desai collo industrial, que limiten y compensen

el excesivo crecimiento de la capital. 

Por otra parte, en Bolivia, el Plan Quinquenal 1976-1980 implica fa
vorecer la creaci6n de economias de aglomeraci6n y consolidaci6n de un
 
"eje central" formado por tres ciudades importantes. Esta estrategia va
 
a ocasionar, posiblemente, dijo el delegado Boliviano, una mayor dinA
rnica de desplazamientos poblacionales rurales hacia el "eje central"
 
principalmente, pero no se tienen datos ni metas de ]a politica que prevea
 
este 	tipo de movimientos.
 

En Ecuador, el gobierno estA propiciando una politica de inver
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siones caracterizada por la concentraci6n de recursos de unos pocos
nucleos urbanos, Ilamados "polos de desarrollo", y la descentralizaci6n 
de la industria destinaa al consumo interno tomando en cuenta la locali
zaci6n de ]a materia prima. 

En Colombia 4 se han realizado cuatro planes de desarrollo en
6lltima d~cada, en los cuales la preocupaci6n 

la 
por la distribuci6n de la

poblaci6n ha sido fundamental; ello a pesar de que las soluciones busca
das han sido en ocasio:n's antag6nicas, pues van desde evitar la con
centraci6n de la poblaci6n, tratando de que los emigrantes rurales se ubi
quen en ciudades de rango medio, hasta intentar concentrar los esfuerzos 
para la creaci6n de empleo en las areas metropolitanas, que permita aco
ger a estos emigrarites. Se parte aqui del principio de que en Ia economia 
colombiana, capitalista dependiente, Ia concentraci6n de Ia poblaci6n, yde los recursos, en las areas urbanas mayores es irreversible". 

Es evidente que esas politicas plantean Lin enorme qimero de interrogan
tes: 

LA qu rreas menores e intermedias deberian orientarse los flujos migra
torios, a fin de obtener el 6ptimo de los recursos existentes e impulsar a 
su vez el desarrollo? 
ZCuAles son las medidas que har~Ai compatibles, dentro de las zonas ur
banas, las oportunidades de empleo con el volumen migratorio?
L.Qu nuevas empresas se deben r .mover y cuales 'pequeflas' y 'me
dianas' industrias se deben fortalecer para Ia generacion de empleo en es
tos 'polos de desarrollo'?
 
.Cumplen las 'concentraciones de desarrollo rural' 
 Lin papel importante

para retener la poblaci6n en el campo o para concentrarla cerca de estos 
complejos?
.C6mo lograr un asentamiento mAs adecuado de la poblaci6n rural y una 
racionalizaci6n del proceso migratorio?

LA trav~s 
de qu& mecanismos se lograrA una redistribuci6n del ingreso 
por medio de una redistribuci6n de la poblacion?
.Si sc acepta ]a urbanizaci6n como un agente de desarrollo, hasta qu6
punto se aceptara la metropolizaci6n?
 
.CuAles son 
los costos directos e indirectos de la urbanizaci6n? 
Cu~Al es el impacto en el ambiente y en los recursos naturales que acompahiarA a Ia redistribuci6n de ]a poblaci6n y a la creciente urbanizacion? 

i.C6mo afectarA la migraci6n al mercado de trabajo, tanto en las Areas
rurales, como en los centros urbanos intermedios y metropolitanos?
ZEn que medida son consistentes las posibilidades y programas de des
centralizaci6n y redistribuci6n de Ia poblaci6n en centros urbanos inter
medios, con los actuales y sustantivos programas de inversi6n del sector 
phblico y del privado en las areas metropolitanas?
Z.C6mo se incorporan los inmigrantes, hombres y mujeres en las Areas ur
banas, a Ia fuerza de trabajo? 
iZEn qu6 medida las caracteristicas actuales del proceso de concentraci6nde Ia poblaci6n es el resultado de la estructura de poder y del sistema de
producc6n vigentes, y por Iotanto, en qu6 medida, solo con modifica
c:,ones do esas estructuras se puede actuar en forma sustancial sobre las
actuales tendencias de localizaci6n concentrada de la poblaci6n? 

4.El caso colorniano no esiaba incluido en eldocumento anteriormenle citado. 
5. ,O nuevo discurso formal? 
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Hace algfin tiempo hice minuciosa observaci6n, durante un afho, de los 
planes de desarrollo de varios paises de la regi6n, que comprendian, en oca
siones, varios gobiernos de tin mismo pais, algunos en franca oposici6n. Mi 
andlisis se limitaba al discurso formal, es decir, al estudio de los documentos 
que en una u otra forma se pronunciaban oficialmente sobre asuntos, que en 
mi concepto, influyen en la distribuci6n de la poblaci6n en el territorio na
cional. De este estudio pude concluir que: es enorme el trecho entre el discurso 
formal y el discurso real. A pesar de que en los planes de desarroilo se anun
cian una serie de acciones que buscan modificar la dinnimica demogrffica, en 
especial la relacionada con su localizacidn, en la prlIctica las acciones tienden a 
fortalecer la tendencia concentradora. 

La percepci6n que se ticne en los diversos paiscs de lo que es una adecuada 
distribuci6n de la poblaci6n en el territorio, es bastante similar,: se aspira a 
que las 5reas metropolitanas reduzcan significativamente su crecimiento en 
aras del de las ciudades mils pequeflas, las cuales, se dice, se buscan fortalecer 
para quc aumenten su capacidad de retenci6n de la poblaci6n futura, producto 
tanto del crecimiento natural como del migratorio. Estos centros son jerar
quizados y se les atribuyen roles diferentes, acordes con sus potencialidades. 
Se aspira tambi~n a que la poblaci6n rural, hoy dispersa, se conceatre en 
poblados, a fin de ofrecerles mejores servicios de toda indole. 

Las acciones toniadas no parecen estar contribuyetido a esta aspiraci6n, 
por el contrario estin auspiciando cl modelo concentrador y excluyente. 

Sorprendia tambikn la similitud de los trmirios en que estaban redactadas 
las politicas sobre este particular en los diferentes paises; daba la impresi6n de 
que todas se inspiraban, lo cuai es probable, en la misma fuente. 

Pero si bien no hay, como afirm anteriormente, correspoiidencia entre el 
discurso formal y el real sobre el tema que nos ocupa, no quiere decir esto que 
las acciones tomadas no hayan influido en la localizaci6n de las genies en el es
pacio; por el contrrio, la evidencia nos muestra que la poblaci6n ha venido 
distribuy&ndose a Io largo y ancho de los paises, y afin mis, fuera de ellos, im
pelida por una serie de politicas y acciones gubernamentales y no gubernamen
tales, propias del estilo de desarrollo adoptado, que muchas veces buscaban, 
en lo que a la poblaci6n se refiere, un efecto distinto, como por ejemplo rete
nerla en el lugar de origen o canalizar los flujos migratorios a determinadas re
giones y ciudades "intermedias". 

No pretendo aqui estudiar estas politicas y acciones, menos an evaluar 
sus resultados; sin embargo, si deseo hacer una breve menci6n de las dos m:s 
generalizadas y relevantes, en mi concepto han sido las relacionadas con las re
formas agrarias y los programas de colonizaci6n. 

Las reformas agrarias 

Cuftl ha sido el impacto de los programas de reforma agraria en la distri
buci6n de la poblaci6ri es algo que no sabemos con certeza; los datos no son 
concluyentcs, afin los de los estudios mis recientes. Esto es al menos io que se 
desprende de la revisi6n de los resultados de los trabajos citados por Mir6 y 
Rodriguez (1980:74, 102) de Maffei, Matos Mar y Aranda, auspiciados por 
PISPAL, del trabajo de ArgUello y de dos estudios que forman parte de nuestro 
programa en la CCRP sobre estrategias de desarrollo: los de FLACSO y CIESE7 . 

6. 	Esic hecho iambikn se destaca en cl informe de CELAIJE, alginos de cuyos aparles se aca
ban de ver. 

7. Vase la nora 2 anlerior. 

195 



Es de anotar quc estas investigaciones tuvieron objetivocomoimportante precisamente dar respuesta a esta pregunta.
La reforma agraria chilena estuvo vigente entre 1965 y 1973; ni por la informaci6n censal ni por los estudios existentes se puede liegar a conclusiones

definitivas sobre su impacto demogrltfico. Sin embargo algunos trabajos, como por ejemplo el citado de Omar Argtiello, sefialan que atenu6 la emigraci6nde campesinos. La explicaci6n de Maffei, es que la reforma no actu6 s6lo
sobre el sector mhs dinamico de la econornia, desarrollando prograrnas hacialos sectores de pequefla propiedad y que tuvo cierta flexibilidad para incorpo
rar a las unidades productivas.

En el periodo 1965-i973 se expropiaron 5.809 predios', o parte de ellos,en su mayoria grandes haciendas, que cubrian mis del 40 por ciento de la tierra con riego del paiis y mhs de ]a mitad de los terrenos de secano arable. Este proceso benefici6 a 76.569 campesinos -aquellos trabajadores permanentes de lospredios expropiados- cifra cercana al 13 por ciento de la poblaci6n econ6mica
mente activa de ]a agricultura. Una vez que se expropiaba un predio, continuaba su explotaci6n como una unidad, ya sea bajo formas cooperativas o co
lectivas. 

Durante este mismo periodo, que corresponde a los gobiernos de los presidenies Frei y Allende, diferentes sectores dce trabajadores agricolas, a travbs dediversas organizaciones, pasaron a convertirse en actores sociales significativos. Prueba de ello es que la casi totalidad de los asalariados permanentes en el campo se encontraban afiliados ,i sindicatos. Desde 1973 en adelatte el movimicnto campesino ha sido 7)0t Una parle reprimido y, por ntra, ha quedado sinposibilidades dce expresi6n, es decir, congelado en su conjunto, y la reforma haconcluido. -bviamente cl nuevo gobierno no ha realizado expropiaciones. Porel contrario, progresivamente ha ido desmantelando el ordenamiento legal einstitucional. Hasta el 30 dce junio de 1979 se habian devuelto 36.746 parcelas.
En el sector agricola se da uno de los pocos casos donde pare de las conquistas logradas han sido mantenidas, al menos parcialmente. De acuerdo con]a 16gica de los voceros oficiales, el proceso de reforma agraria fue simplemen

te un despojo y por lo tanto el actual gobierno deberia haber procedido a devolver ]a totalidad de las tierras expropiadas. Sin embargo, se ha restituido s6lo parte de la tierra y ha sido el propio gobierno el que mediante un DecretoLey puso fin a las iniciativas legales de los ex-propietarios para continuar sttdevoluci6n. Este heJ:o indudablemente significa un costo politico por cuanto 
se han sacrificado los intereses de un sector -los empresarios agricolas- que forma parte de ]a base social de apoyo al gobierno. Pero detrs de este costo tambibn hay un chlculo de ganancia. Se trata dce crear, o mds bien ampliar, una clase media en el campo, que pudiera actuar como defensora del nuevo orden creado despu~s de la reforma. Sin embargo, el hecho de poner su ejecuci6n este

modelo politico en el contexto de una economia de mercado, sin un apoyo
efectivo para los que reciben la tierra, ha conducido a una desintegraci6n de
estos campesinos rredios, con las consecuentes implicaciones, en t~rminos de
 
su ubicaci6n en el territorio (G6mez Arteaga, 1979).


Nuestro equipo en 
Ecuador, del mencionado programa sobre estrategias
de desarrollo y politicas de distribuci6n espacial de la poblaci6n Am6rica
Latina', examin6 tambin el 

en 
impacto de ]a reforma agraria en la dinhmica

dcemogrhfica en ese pais, en lo que a migraciones se refiere: 

8. Tornado del estudio de FLACSO (G6rnez Ortega); vYase tarnbin la nora 2 anterior. 
9.Tornado del estudio de CIESE autor citado; vease nota 2 anterior. 
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En el mes de julio de 1964 la Junta Militar de Gobierno promulga en 
el pais la Primera Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n y con base en 
la transformaci6n del Instituto Nacional de Colonizaci6n forma el Insti
tuto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n, IERAC, como su 
organismo ejecutor. Fruto de presiones externas, pero tambi6n de la pro
pia evoluci6n del sistema productivo, este cuerpo legal va a tener un efec
to fundamental en el modelo de desarrollo planteado para la sociedad 
ecuatoriana. Mis que transformar ?I latifundio, la Ley planteaba trans
formar la est, uctura de explotaci6n agricola, buscando un crecimiento 
sostenido de ]a productividad. Como mecanismo central establecia la 
abolici6n de las modalidades tradicionales de trabajo que producian para
el mercado interno, tales como el huasipungo, la yanapa, el arrimo y 
otros, preponderantes en el sistema hacendario serrano. Buscaba a trav6s 
de esto incorporar a la gran rnasa campesina al sisterna productivo na
cional, limitar la rreciente migraci6n hacia las ciudades y mejorar el 
ingreso. Para esto proveia en propiedad las parcelas que trabajaba el 
campesino. 

Para el argo de 1970 dos nuevas leyes: el Decreto 1001 referente al 
trabajo precario en ]a producci6n arrocera y la Ley de Abolici6n del tra
bajo precario, reforzarian el espectro de aplicaci6n de la reforma agraria
hacia la Costa ecuatoriana, aboliendo modalidades de trabajo precario 
como ]a finqueria, el arrimo y la redenci6n. Como modalidades Cie apli
caci6n se preveia la formaci6n de cooperativas de producci6n cn base a 
los antiguos precaristas, que recibian asi la propiedad de la tierra. 

Finalmente en el aflo de 1974 se prom,lga la iltima Ley de Reforma 
Agraria que propendia fundamentalmente por "aprovechar adecuada
mente los recursos na:urales, lograr la plena ocupaci6n de la fuerza de 
trabajo en el medio rural y utilizar eficientemente los recursos finan
cieros y ticnicos disponibles, con el prop6sito de alcanzar el crecimiento 
sostenido dc la producci6n y productividad del sector agropecuario, ele
var y distribuir los ingresos y, por consiruiente, alcanzar razonables nive
les de vida" 111. 

Tambi~n se asigna al proceso de Reforma Agraria un papel funda
mental en cuanto a] objetivo del empleo productivo pues, una vez ejecu
tada, "los grupos actualmente marginados se incorporarian a niveles 
aceptables de productividad, evitando a su vez que el desempleo estructu
ral del campo se transfiera de manera creciente a la ciudad" (Gobierno
del Ecuador, 1973). La aplicaci6n de estos cuerpos legales permite que 
para 1975 se entreguen 292.089 hectreas a 41.474 familias. Sin embargo, 
este efecto directo sobre la estructura de la tenencia de ia tierra tendria un 
efecto multiplicador. 

jEn qu6 forma influy6 esta reforma en la distribuci6n de la poblaci6n 
campesina?

Veamos las hip6tesis que orientaron el estudio, las cuales, valga decir, se 
dieron en forma por lo demis significativa.

La Reforma propugna una politica controlada de asentamiento y reasen
tamiento de la poblaci6n campesina. Su aplicaci6n ha tenido un efecto real 
sobre la distribuci6n espacial de ]a poblaci6n, ain cuando ha producido efec
tos contrarios a los esperados. 

La limitada aplicaci6n de la Reforma Agraria ha tenido un efecto amplifi

10.Considerando de laLey de Relorma Agraria del Ecuador (Gobierno del Ecuador, 1973). 
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cador sobre la dindmica de ]a poblaci6n y del empleo en las zonas rurales, perono ha podido contrari-estar las tendencias estructurales.La aplicaci6n de la Reforma ha provocado un aceleramiento de las tendencias migratorias de la poblaci6n campesina, especialmente de carfcter temporal, afin cuando de manera creciente ]a migraci6n se vuelve permanente. La0ntrega en propiedad de parcelas pequefias y en general poco productivas,obliga al campesino a buscar fuentes de ingresos complementarios o nuevos.A raiz de ]a aplicaci6n de la Reforma Agraria en 1964, las tendenciasmigratorias de Ia poblaci6n rural han aumentado tratzindose en general detransferencia de desempleo estructural.
La aplicaci6n de la Reforma Agraria ha dinamizado los procesos migratorios, especialmenre en las zonas mTs densamente pobladas de ]a Sierra ecuatoriana, en las zonas menos productivas y mas tradicionales del pais.La aplicaci6n de la Reforma Agraria en zonas altamente productivas hasignificado en general la abolici6n del trabajo precario, pero no ha modificadosubstancialmente la estructura de tenencia de Ia tierr,. Las Haciendas, por elcontrario, han recibido una serie de incentivos para la modernizaci6n, que Iantenido un efecio dccrcciente sobre el volumen de mano de obra empleada,que ha significado nienore., oportunidades 1o

de empleo para la poblaci6n quedebe buscar otras fuentes de trabajo, en general en zonas urbanas.Al no encontrar altrnativas de empleo en las zonas rurales cercanas, ni enlos pueblos o ciudades aledafias, la poblaci6n se traslada hacia los polos tradicionales de crecimiento: las grandes ciudades de Guayaquil y de Quito, polosagroindustriales de la Costa o las plantaciones agricolas de exportaci6n, dondeconsiguen empleos inestables poco remunerados.
Para terminar este corto "collage" 
 sobre cl impacto de las reformas agrarias, nada mejor que transcribir la sintesis de Mir6 y Rodriguez (Op. cit.: 108)del andlisis de los estudios de Chi!e (Urziia, 1975) y Per6i"...son (Mar y Matos):las variables de tipo estructurai las mns importantes para explicar procesos migratorios, cuasti6n ya ampliamente demostrada por investigacionespropias. Con todo, su vinculaci6n a menudo puede estar medida o alteradapor otros factores. De particular importancia pueden ser aquellos relativos alcontexto regional o nacional dentro del cual se inserta el fen6meno estudiado.Por otra parte parece estar ocurriendo una importante redefinici6n en cufles yc6mo estn operando los factores estructurales. Por una parte, un proceso dereforma agraria exitoso en cuanto al reparto de tierra ha sido incapaz de resolver los problemas de migraci6n estacional con elevadas tasas de explotaci6ndel trabajo, mis bien por el contrario, ha acentuado el fen6meno y parece haber fijado las condiciones estructurales para su mantenimiento y permanente

recreaci6n.


Por otra parte, un proceso de reforma agraria "interrumpido""contrarreforma" oha eliminado el fen6meno migratorio, aunque posiblemente sin proponrselo, con medidas que probablemente ningrn cientifico social,
planificador o humanista jamds penw6: aunientando los grados de pobreza y eldesempleo, tanto en el medio urbano como rural. En este caso factores expulsores en el campo se combatieron con factores expulsores en la ciudad" (Ur
zua, Op. cit.). 
Los programas de coionizaci6n 

Quiero hacer referencia ahora a los programas de colonizaci6n, pucs noen vano se han constituido en una quimera de la mayoria de los gobiernos delos paises de la regi6n; Aniica Latina con Africa tienen las mayores reservas 
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potencialmente cultivables del mundo. Rafll Urscia (Op. cit.) nos ofrece infor
maci6n, extraida de varias fuentes, que ilustra sobre elpotencial de la expan
si6n de la frontera agricola. 

De acuerdo con estimaciones de liaFAO, Am&rica Latina cuenta con 1.546,5 
millones de hectfireas aptas para la agricultura, (superficie arable rns 
superficie con plantaciones permanentes). Cilculos conservadores hechos por 
un estudio de lia)ivisi6n Agricola Conjunta CEPAL/FAO Ilevan a estimar 
que esa superficie puede duplicarse o triplicarse en la regi6n, ya sea mediante 
cambios en el uso del suelo, (bosques y tierras de pastoreo) ya mediante obras 
de regadio, saneamiento de zonas himcedas o rehabilitaci6n de las t&cnicas de 
cultivo en terrazas (CEPAL, 1974: 30). 

A Io anterior debe agregarse que las tierras actualmente en cultivo cubren 
alrededor de 84.9 millones de hecthreas, lo que deja 33.2 millones de hect.Areas 
potencialmente cultivables en estado de subutilizaci6n. 

Latinoani&rica en general, pero especialmente Sudam&rica, es la iegi6n 
que, conjuntamente con Africa, tiene las mayores reservas de tierra potencial
mente cultivable en el mundo. Se ha estimado que si ellas y las existentes en 
otras regiones del mundo (prescindiendo de la ubicada en las zonas hfimedas 
de los tr6picos), fuera dedicada en un 90 por ciento a la producci6n de alimen
tos, destinando el 10 por ciento rcstante a la producci6n de fibras y ctros pro
ductos no alimenticios, y si se utilizara liatecnologia actualmente en uso ell Es
tados Unidos, podria darse una dicta equivalente entre 4.000 y 5.000 
kilocalorias para 38 a 48 mil millnes de personas, es decir, entre 10 y 13 veces 
la poblaci6n actual de liatierra (Urziia, Op. cit.). 

En principio no hay, pues, razones para pensar queenIa regi6n se haya 
Ilegado a una situaci6n en litcual la demanda de alimentos supere las posibili
dades de oferta. La expansidn de la frontera agricola es una aternativa que 
dista mucho de estar agotada, si se desea aumentar la producci6n de alimen
tos. Ella fue ampliamente utilizada durante el siglo pas;ado en muchos paises 
de la regi6n y sigue si&ndolo en algunos, mediante programas de asentamiento 
patrocinados directamente por los gobiernos, o por medidas de apoyo indirec
to a los migrantes y colonizadores espontzineos, tales corno proyectos de riego 
y construcciones camineras. 

Para muchos observadores ]a ampli: ;'i6n de la frontera agricola constitu
ye una meta ideal para al'rontar ia crvcicz:,, necesidad de alimentos; sin embar
go, pese al potencial de tierra cultivable y a los intentos de los gobiernos en es
timular la colonizaci6n, el creci:niento de la superficie cuhivada ha sido lento 
con una tendencia a an, noiar aiin su ritmo de ampliaci6n: la superficie cuiti
vada en el primer quinquenio de los afos sesentas aunient6 en 2,6 por ciento 
anual, en el segundo 1,3 por ciento yen los tres primeros aflos de 1970 en s6lo 
0,5 por ciento anuai. 

Ratil Urzfza seriala que el contraste entre esa lenta incorporaci6n de 
nuevas tierras y el crecimiento demogrffico ileva a que la superlicie cuitivada 
por habitante disminuya desde 0,323 hectreas en 1959/61 a 0,283 hect~reas en 
1972. 

Si a lo anterior se agrega que dos iercios de ]a expansi6n de las hecLbreas 
cultivadas entre 1959/61 y 1972 ocurri6 en Brasil, con 10 millones de los 15,3 
millones adicionales, y que Mexico y Colombia contribuyeron con 2 y I mill6n 
respectivamente, es fficil Ilegar a la conclusi6n de que la expansi6n de la fronte
ra agricola no ha sido el camino seguido en la mayoria de los paises de ia re
gi6n para ampliar la producci6n de alimentos en las 6lltimas d~cadas (Urzfia, 
Op. cit.). 
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Son mfiltiples las criticas que se han venido haciendo a los programas decolonizacion: se duda de su viabilidad econ6mica, alegando que los costossuelen ser mayores que los beneficios que se obtengan; otros afirman que lastierras buenas ya han sido colonizadas y que con los nuevos intentos esthn haciendo irreversibles dafios a la ecologia de la regi6n; una critica muy fuerte yque gana seguidores dia a dia, es que al ofrecerse a los colonos nuevas tierras,lo que varios gobiernos buscan es evadir ]a discusi6n sobre ]a viabilidad de reformas agrarias que redistribuyan la tierra, particularmente la no o mal explo
tada, pues la que se ofrece puede ser infitil.


Se puede decir que, en general, 
 los procesos de colonizaci6n en Am&ricaLatina est~n lejos de ser un 6xito: mhs bien, la mayoria de ellos representanfracasos, por lo menos para aquellos que han gastado su energia vital y arriesgado sus vidas y la de sus familias pra hacer viables estos procesos. Buscandogeneralizar al m.ximo, sc puede decir que este fracaso se debe a los siguientes
factores (Bosco Pinto, 197!): 

a. Insuficiente atenci6n dada al recurso humano, tanto en su selecci6n, ensu preparaci6n y capacitaci6n, como en el apoyo t&cnico y financiero ne
cesario para desarrollar tales proyectos.

b. Una fuerte dosis de paternalismo estatal, que se transforma finalmenteen una suerte de dominaci6n de los colonos, imposibilitfndolos de alcan
zar su autonomia. 

c. Deficiente organizaci6n de los productores e insuficiente participaci6n de
ellos en la gesti6n econ6mica de !os proyectos.

d. El no tomar en cuenta adecuadamente las caracteristicas fisicoecol6gicas de las Areas colonizadas, casi siempre ubicadas en el tr6pico
hfimedo. 

e. Alejamiento de los centros de colonizaci6n de los mercados y deficienteinfraestructurai fisica, que les permitan vender adecuadamente sus pro
ductos. 

f. Ausencia de una planificaci6n racional que cobije los aspectoseconomico-productivos, t~cnicos, fisico-ecol6gicos, sociales y culturales 
de los proyectos de colonizaci6n. 

Pero tal vez ]a critica mhs elocuente se refiere a los escasos logros de loscolonizadores; se plantea que la incorporaci6rl de nuevas tierras resulta corolario l6gico a la rlgidez de la . actura de la propiedad territorial, abriendo canales de desfogue a los cc.-,iictos sociales en el campo, e impidiendo un cuestionamiento mhs profundo de las leyes y procedimientos sobre los cuales descansa la economia capitalista (Mir6 y Rodriguez, Op. cit.). Variados estudios
tienden 
a demostrar que las migraciones al exterior de la frontera agricola se
alimentan precisamente, en 
la mayoria de los casos, de campesinos con origenen aquellas regiones en donde el problema de ]a tierra es mhs agudo.En este punto debemos diferenciar dos caracteristicas del proceso deampliaci6n de la frontera agricola: en primer lugar, &stano se ha dado de manera homogenea en lo geogrhfico ni en lo temporal; en segundo lugar, la colonizaci6n reproduce 
 de manera sistemhtica las caracteristicas generales de lapropiedad rural al interior de la frontera agricola, generando una clara diferenciaci6n de clases. Por ejemplo: en la colonizaci6n del piedemonte amaz6nico en Colombia, tal vez ]a mhs importante en los iltimos 30 argos en este pais,las primeras oleadas migratorias sentaron las bases para un posterior desarrollo de ]a agricultura capitalista en esas regiones, especialmente para la 
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ganaderia extensiva vinculada a mercados de exportaci6n. Hoy por hoy, los 
colonos que trabajan en pequefios lotes laboran igualmente en grandes hacien
das varios dias a la semana; lo que se denomina tierras baldias estA por fuera 
del alcance de los nuevos migrantes, tanto por la captaci6n juridica (no econ6
mica) de grandes espacios por parte de colonos acomodados, como por la 
lejania de los espacios libres que impiden cualquier conexi6n con ]a economia 
de mercado y con los centros poblados. 

Un comentario final 

He querido con estas notas resaltar algunos hechos sobresalientes rela
cionados con la agricultura de ladera en Latinoam&rica, que se vinculan 
estrechamente con las condiciuones de trabajo de la poblaci6n y que determi
nan su dinhmica demogrhfica, particularmente en lo que se refiere a su locali
zaci6n geogrMica. 

El primer punto, el esencial, habla de las leyes que rigen esta din:tmica. Se 
sefial6, como ya lo hiciera Marx, que a cada forma de producci6n corresponde 
una ley de poblaci6n; la peculiar del regimen de producci6n capitalista ha 
conllevado tin modelo de desarrollo concentrador de recursos y de poblaci6n; 
de aqui que todo intento de redistribuir la poblaci6n en forma "equilibrada" a 
lo largo y ancho del territorio haya fracasado, pues se ha querido mantener sin 
cambio el sistema de producci6n que genera esta concentraci6n. 

Segundo, he intentado, haciendo uso de recientes investigaciones, discutir 
algunos conceptos que si bien han sido aceptados como vhlidos, ahora pueden 
ser refutados unos y ampliados otros, a la luz de la nueva informaci6n. Me re
fiero ptincipalmcnte a la funcionalidad de las nuevas formas de producci6n 
campesina a la penetraci6n capitalista. Se destac6 que esta fu'icionalidad es 
evidente, pero m~s compleja de lo que se habia percibido en el pasado. Las 
estrategias familiares de vida, o de supervivencia campesina, se vinculan en 
forma importante a esta complejidad seftalindonos que ellas, adem:s de cons
tituirse en "tablas de salvaci6n", de supervivencia de la familia campesina, 
ofrecen tambin mecanisnos que facilitan la intensificaci6n de las formas de 
producci6n capitalistas i - agricultura. 
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3. NUEVAS ESTRATEGIAS 

DE INVESTIGACION 



Nuevos enfoques de la investigacibn en 
ireas agricolas de ladera 

Efralm Herndndez Xolocotzi, FaustoInsunza Muscarello 
CarlosB. Solano Solano, Manuel R. ParraVzquez* 

Sobre las regiones agricolas de ladera se han hecho publicaciones relacionadas 
con los rasgos hist6ricos de algunas etnias; las condiciones fisico-bi6ticas; las razones 

de uso y manejo agricola tradicional; el anblisis de las ventajas y las limitantes a 

la producci6n, y sugerencias sobre como introducir los beneficios de ]a revoluci6n 
verde: LCubl es entonces el problema? En este trabajo se considera que ha existido 

confusi6n en [a interpretaci6n hist6rica del fen6meno y limitaci6n en lA b6squeda de 
soluci6n a sus problemas. Por lo tanto, los autores se plantean vario; interrogantes 
sobre c6mo iniciar la investigaci6n, c6mo lograr Ilegar a la comunidad e incorporar
se a ella para iniciar la investigacion, y c6mo fomentar el proceso de aceptaci6n de 
innovaci6n. Como orientaci6n metodol6gica para abordar la b6squeda de respuesta 
a esos interrogantes, se indica que el estudio de los fen6menos debe hacerse dentro 
del marco conceptual del proceso de producci6n agricola, asignindo el papel deter
minante y causal a los factores hist6ricos y socioecon6micos. Asi el anhlisis se 
ampliaria a considerar no solo las desventajas y limitantes a la producci6n, sino tam
bi n 	las ventajas. 

Dado que existe toda una secuencia de niveles econ6micos resultante de la utili

zaci6n de los recursos en las condiciones propias de las zonas de ladera, los autores 
definen su interns en fomentar el desarrollo de la poblaci6n con economia limitada, 
por medio de la autogesti6n hacia el cambio y la aceptaci6n de innovaciones que 

conduzcan a mayor productividad, mayor ingreso efectivo y mayores posibilidades 
de bienestar. 

Partiendo del hecho de oue los esfuerzos actuales por fomentar acciones de 
cambio en estos ambientes generalmente han fracasado, en el trabajo se analiza bre
vemente cuales han sido las razones que motivan el interns por el desarrollo y se su
giere un enfoque basado e. nuevas orientaciones para la tecnologia desarrollada por 
el agricultor y en el mejoramiento de la productividad y el ingreso econ6mico. 

INTRODUCCION 

Para definir la naturaleza de la aportaci6n sobre "nuevosenfoques de las 
estrategias de investigaci6n en Areas agricolas de ladera" es conveniente anali
zar cosas ;imples para abordar las mis complejas: i,Qu entendemos por: in
vestigaci6n, tecnologia, estrategia, desarrollo y productividad? 

En el transcurso de su desenvolvimiento cultural, el hombre ha encontra
do diversas formas de interpretar la naturaleza, de conjugar su relaci6n con 
ella, de avanzar hacia su modificaci6n para el logro de los satisfactores perso
nales y sociales. Asi, todos los grupos humanos han generado y acumulado co
nocimiento, por prueba y error, sin registro permanente, conservando en la 
memoria individual y de grupo, transmiti~ndolo por educaci6n no-formal y 
medios tradicionales. Las mayores Areas agricolas, en todas las variantes agro
ecol6gicas del mundo, son manejadas con estos conocimientos, por la mayoria 

* Investigadores del Centro de Botdnica, Colegio de Post-graduados Chapingo, M~xico. 
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de ]a poblaci6n humana dedicada a la agricultura. Esta agricultura fue ]a basepara las primeras civilizaciones, y para la agricultura "moderna", y ha resuelto con cierto 6xito problemas en periodos anteriores. Pero se considera que ]alentitud en responder a los problemas exige el empleo de m~todos que permitan soluciones mis rfpidas a los problemas actuales.
Concomitante con lo anterior, la cultura occidental, en el periodo que vade 500 aflos antes de Cristo a 1.500 ahos despu~s de Cristo, formul6 el Ilamado"mtodo cientifico" para generar conocimientos, para conocer la naturalezade las cosas "rcales". Este m~todo aplicado al quehacer agricola ha sido la base de las ciencias agron6micas y del aumento de la productividad agricola, especialmente en ciertas regiones, reduciendo la mano de obra y aumentando laenergia utilizada; mejorando la infraestructura y ]a superestructura; usandomayor cantidad de insumos industriales; aprovechando el beneficio del mejoramiento gen6tico de semillas y animales.

Asi expuesto, se vislumbra que una estrategia para mejorar ]a productividad en Areas agricolas de ladera consistiria en unir los esfuerzos y resultados deesas dos corrientes de conocimientos, en el supuesto de que no hay contradicci6n entre los dos sistemas de conocimiento; sin embargo en realidad si existe 
una 	fuerte contradicci6n.
 

Por otro lado, entendemos tecnologia 
como ]a aplicaci6n de conocimientos, entendiendo por tal los conceptos, relaciones, implementos, semillas, animales dom~sticos y formas de organizaci6n, a la soluci6n de un problemaagricola. Anticipamos que: a) debe haber conciencia de un problema, y b) queel concepto de ]a naturaleza del problema puede ser diferente segin Ia posici6n
del grupo involucrado.

Por lo tanto se debe tener en cuenta que: a) la forma de generar conocimientos requiere de un instrumento, un organum; b) existen diversos instrumentos conceptu, :,cuyas bases pueden ser contradictorias, y c) esos instrumentos serfn utilizados segun los intereses de los usuarios.Estas consideraciones tambin contestan las preguntas iC6mo y qu6 seproduce en un Area dada? Para tratar de contestar para qui~n se desea aumentar ]a productividad y Ia producci6n, se debe entrar a los campos filos6fico,
socioecon6mico e hist6rico. 

En el estudio de los ecosistemas manejados por el hombre se ha considerado que los numerosos factores que intervienen en la producci6n se puedenagrupar en los fisico-bi6ticos, los tecnol6gicos y los socioecon6micos. El entendimiento de los aspectos fisico-bi6ticos tiene como objetivo precisar las limitantes y posibilidades para la producci6n orginica, que es ]a base del quehacer agricola. Para aigunos el aixnento de la productividad estA determinado
por el alivio a las limitantes ambientales. Los aspectos tecnol6gicos incluyen el
conocimiento y la forma de generarlo, o investigaci6n cientifica; la definici6ndel problema o capacidad de anilisis; y la bfisqueda de soluci6n, o investigaci6n 	tecnol6gica y su aplicaci6n. Aqui se ha ubicado ]a clave de la soluci6n alos problemas del desarrollo, interpretando que los factores socioecon6micos 
son 	determinados por el proceso tecnol6gico.


Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que la producci6n es funci6n de osmedios de producci6n y la producci6n a expensas de los recursos bisicos no es
soluci6n. Ademis, ]a productividad depende del valor del producto y del costo
ae producci6n; por lo tanto, si se produce para tener que vender barato, o se
trabaja para no obtener una remuneraci6n equitativa, se incurre en mayorexplotaci6n humana. Finalmente se busca, suponemos, un desarrollo, unaumento de producto y de productividad, para que los productores cubran sus 
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necesidades esenciales, obtengan ganancias para pagar mejorias materiales 
personales y comunales, y mantengan y mejoren los recursos. Para el caso, 
aparentemen'te la mejor opci6n es una autogesti6n hacia el cambio y una orga
nizaci6n capaz de aprovwchar las ayudas disponibles. Esto le impone prmor
dial importancia a los factores socioecon6mic:,s. 

Dicha opci6n plantea dos aspectos que se debtn aializar: primero, LCtI'l 
c.; ]a acci6n necesaria para la autogesti6n hacia el cambio?, segundo, en esta 
acci6n, Iquin tiene interns en el desarrollo de las zanas de ladera? y Itcubles 
son sus rnotivaciones? 

Nuestro planteamiento sobre "nuevos enfoques de las estrategias de in
vestigaci6n en Areas agricolas de ladera" se inicia establecie.ido que la utiliza
ci6n de dichas Areas, su sitvaci6n marginal y sus bajos niveles socioecon6micos 
en Ame.rica Latina, no es casual sino la resultante dc presiones ecen6micas por 
grupos de poder extra e intraregi6n. En segundo lugar, los nficleos humanos 
ubicados cn estas Areas son "tolerados", poi ser reproductores de la mano de 
obra necesaria pot las empresas capitalistas que vienen dontinando, y la 
mejoria de las Areas agricolas de ladera entra en conflicto frontal con los 
centros de poder socioecon6mico. A nuestro juicio el anilisis y el intento de re
solver estas contradicciones, serian cruciales para el "nuevo enfoque de buscar 
estrategias de investigaci6n". 

ANTECEDENTES 

Deiinida el Area de interns de este trabajo, como aquella en la cual se prac
tica la agricultu.a en condiciones de topografma inclinada, es 6til sefla!ar algu
nos estudios que aportan informaci6n de apoyo para su caracterizaci6n y co
nociinientos. 

Posner et. al. (1980), clasifican y cuantific'n las regiones de agricultura de 
ladera de Cen,'ro y Sur America, basdndose en la informaci6n cartogrAfica 
sobre geologia, topografia, climatol6gica, pedol6gica, y florktica, y en el siste
ma de Holdridge para la deiimitaci6n geogrffica de zonas de vida. Esta clasifi
caci6n sirve de hecho para la carac'eri ,aci6n fisico-bi6tica de las regiones y se
?fala las limitantes y facilidades para su utilizaci6n agricola. 

Brush (1976), indica que las caracteristicas sobresilientes de los ecosiste
mas montaflosos son: altitud; presencia de una gama de nichos ecol6gicos con 
fuertes gradientis ambientales; regimenes ttrmales diario.3 tipicamente tropica
les; superficies con fuerte inclinaci6n y ffcilnente erosio-,ables; las economias 
rurales giran en torno a la explotaci6n de m~iltiples zonas productivas; hay 
fuertu integraci6n regional por medio del comercio, y hay tendencia de ver a 
las zonas bajas y planas como zonas de alivio. 

Wilken (1974) y West (197G) analizan las pr.cticas de manejo de recursos, 
especialmente tierr,., humediad y agua tales como: ion-diques de contenci6n pa
ra acumulaci6n de suelo aluvial; el "metepantli" o parcelas inclinadas limita
das por bordes sembrados y estabilizados con agaves; la energia utilizada para 
movimientos de t!,,rra y agua que restringe la magnitud de la operaci6n, por la 
dependencia individual c familiar que la limita a una de minifundio, lo cual 
puede ser cambiado con or,-znizaci6n para obtener beneficios de escala; el al, 
macenamiento de agua, que esta limitado a las Areas naturales; la recolecci6n 
de agua, que e puede aurnentar utilizando molinos de viento; las formas de 
riego, que se pueden mejorar para reducir p&didas; y poi iltimo, el surcado y 
su efecto sobre el caientamiento del suelo y la retenci6n de humedad. 
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Por otra parte, Greenland (1975), sintetiza los requisitos y las prActicaspara elevar la productividad en forma permanente, indicando que es necesario 
se repongan los minerales extraidos; se mantengan las condiciones fisicas parael uso del suelo; se mantenga a bajo nivel las poblaciones de arvenses y de pre
datores; que no aumente la acidez, y que se controle la erosi6n. Para el caso,sugiere una minima remoci6n del suelo; cultivos mfiltiples de especies de altacapacidad de rendimiento y resistentes a plagas y enfermedades; fertilizaci6n
quimica, especialmente f6sforo; uso de abono verde, y control d acidez con 
cenizas, cal, etc. 

Con relaci6n a los aspectos socioecon6mi,-.os, diversos estudios mencionan el despojo de las tierras de los indios en zonas favorables; la persecuci6n de poblaciones subyugadas y levantisas y su emigraci6n a lugares inacce
sibles; el refugio en lugares montafhosos de poblaciones derrotadas y perseguidas; la preferencia de zonas de altura por condiciones mis saludables y ]a
mayor fertilidad incial de los suelos como atractivo a la colonizaci6n.

Algunos estudios recientes anotan el uso creciente de tierras de ladera co
mo consecuencia del increment6 de la poblaci6n en comunidades ejidales, esdecir, en el caso mexicano, aquellas a las que se les otorg6 derecho de uso detierras por leyes de reforma agraria y en la opci6n para producci6n de alimen
tos bfsicos en areas cuyas mejores tierras se han dedicado a cultivos comer
ciales industrializados o de exportaci6n.

Las investigaciones hist6ricas de Warman en el oriente del estado de Morelos, en Mexico, seflalan claramente come, dentro de uaa organizaci6n ha
cenciaria de la agricultura, las franjas abruptas de laderas fueron asignadas alas poblaciones de trabajadores para su mal manteninflento y para ]a reproducci6n biol6gica de la mano de obra, abundante, barata y oportuna para los
trabajos de las haciendas. En la actualidad ha ocurrido una reforma agraria,un desarrollo de las fuerzas productivas en el campo y una demoratizaci6n 
politica, P.!ro ante ]a penetraci6n del capitalismo a la agricultura de Latin,)america, las zonas de ladera vuelven a cobrar importancia para la producci6n
de alimentos de autoconsumo, como centros de poblaci6i, migratoria a las ireas de agricultura comercial y como centros con altas tasas de reproducci6n
biol6gica.

Finalmente, estas zonas, con excepci6n de las de cuitivos de alto valor comercial, se caracterizan por su aislamiento geo-rdfico y cultural, la escasez deservicios pfblicos, ]a poca atenci6n por parte de las instituciones de :nvestiga
ci6n agricola y el deterioro cultural y ambiental. 

EL INTERES EN El. DESARROLLO 

Durante )a primera poca de incremento de la producci6n agricola en M6
xico por medio ael programa cooperativo entre la Furidaci6n Rockefeller y ]a
Secretaria de Agricultura y Fornento del Gobierno Federal, se pudieron asignar tierras agricolas con condiciones favorables para la producci6n, tomar co
mo base a una poblaci6n agricola dispuesta al cambio y contar con apoyos institucionales cada ,vez en mayor cuantia. ilajo estas condiciones hubo especta
cular respuesta favorable de la producci6n agricola a la ap!icaci6n de los principios de la Ilamada "revoluci6n verde", tale, como el monocultivo de semillas mejoradas, la aplicaci6n de insumos industriales, ia atenci6n a mejoresprfcticas agron6micas en preparaci6n de suelos, calendarios agricolas,
arreglos topol6gicos de cultivos, y la elimin-:.-i6n de plantas ,ormpetitivas ypredatores. El 6ifasis en un enfoque t~cnico coincidi6 con el c-ncepto clue ha 
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tenido el profesional latinoamericano de si mismo con relaci6n al agricultor: el 
profesional tiene todo el conocimiento, lo que se necesita para el desarrollo Cs 
que el agricultor siga las indicaciones del "paquete tecnol6gico" respectivo. 

En situaciones de agricultura comercial el agricultor tenia un nivel educa
tivo formal favorable, entendia y aceptaba el paquete tecnol6gico, ajustfndo
lo segfin su experiericia. Conocia, ademas, los mecanismos institucionales de 
tal forma que podia proteger sus intereses en caso de fracaso parcial o total. 
Pero al auge de ia agricultura comercial ha dado origen a dos problemas: por 
una parte la producci6n regional de alimentos bhsicos y, poi otra, Ia produc
ci6n de alimentos para autoconsumo. Para el caso de paises como M&xico, se 
ha buscado soluci6n a estos problemas en la producci6n agricola de las tierras 
de temporal que incluyen extensiones considerables de tierras de ladera. 

Al analizar las experiencias en estas condiciones queda en claro: primero, 
que las limitantes ecol6gicas a la producci6n reducen cada vez mis la posibili
dad de aplicar los principios de la revoluci6n verde; segundo, que hay necesi
dad de programas vigorosos de inw:stigaci6n bfsica y aplicada; tercero, que las 
prhcticas aplicadas por los agricultores regionales tienen el respaldo de largos 
periodos de prueba y error; cuarto, que el profesional no tiene las respuestas al 
desarrollo deseado y quizA tenga que empezar por aprender de los mismos 
agricultores; y quinto, que si deseamos desarrollar el Area, necesitamos enten
der a los agricultores, aprender de ellos, obtener su confianza y proceder a bus
car, conjuntamente, las opciones disponibles para obtener niveles mds eleva
(Jos de producci6n, produtividad y bienestar. 

Wilkcn (1974) se acerca algo al problema cuando pregunta ,Por qu estu
diar el manejo tradicional de los recursos fuera de un contexto hist6rico o 
antropol6gico? Para responder sugiere tener en cuenta los siguientes puntos: 

I. Algunos sistemas tradicionales tienen registros sobresalientes de manejo 
y conservaci6n; otros, afin por su simple existencia por largos periodos, 
presentan cuando menos soluciones a situaciones particulates, asi como 
aportaciones al conocimiento general, por lo cual se le debe asignar valor 
a esos experimentos ain cuando ahora parezcan ser anacr6nicos. 

2. 	La dependencia de fuentes locales de energia 
3. 	Pequeflos mejoramientos logrados en est.)s sistemas redundan en 

amplios beneficios por el nhmero de agricu'tores y de unidades de pro
ducci6n involucrados. 

4. 	 Los mtodos tradicionales pueden ser adaptados con mayor facilidad por 
los bajos requerimientos de dinero y entrenamiento y por la poca exigen
cia social. 

5. 	Los m&odos originales fuera del Area pueden tener impactos inesperados 
e indeseables. 

EL ENFOQUE SUGERIDO 

Para el desarrollo de las zonas de ladera se debe partir de los siguientes su
puestos: 

I. El proceso de producci6n agricola es esencialmente una actividad huma
na inmersa en un ambiente ecol6gico y con condiciones especificas de los 
medios de producci6n. 

2. 	 Para entender dicho proceso se necesita conocimiento hist6rico y actual 
de los factores fisico-bi6ticos, tecnol6gicos y socioecon6micos involucra
dos. 
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3. Los agricultores tienen razones y conocimientos para conducir el proceso
de producci6n existente; y

4. La intervenci6n exterior requiere programaun de investigaci6n, un programa de formaci6n de recursos, un programa de educaci6n mutua y 
un programa de acci6n. 

Teniendo en cuenta esto, el desarrollo se deberia abordar como un proceso con dos fases principales, cuyos objetivos, m~todos y metas serhn los si
guientes: 

Fase 1.Objetivo: conocer la regi6n y aprender ]a tecnologia del agricul
tar. 

M~todo: a) reunir un grupo de j6venes entrenados en agronomia,biologia, antropologia y economia agricola, b) aprender del agricultor traba
jando junto con l y viviendo en su comunidad.

Metas: a) precisar las condiciones fisico-bi6ticas, tecnol6gicas y socioecon6micas de la regi6n, b) definir la dinrrjica del proceso de producci6n agricolay la racionalidad de dicho proceso, c) iniciar junto con los agricultores el proceso de cotejo experimental de las razones dadas para las diversas fases delproceso, y d) iniciar junto con los agricultores el proceso de btisqueda experimental de las opciones de mejoramiento de la productividad y del ingreso eco
n6mico. 

Fase 2." Objetivo: mejorar la productividad y el ingreso econ6mico.
Metodo: Junto con un ntimero cada v:z mayor de agricultores, continuarlos procesos c) y d) de ]a fase anterior, e iniciar el cambio organizativo para la 

venta y compra de productos.
Meta: Generar, en forma gradual, un vez mesespiritu cada vigoroso de 

cambio. 
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Nuevas estrategias para Ia investigacin
 
agricola en zonas de ladera
 

Pedro R. Ofioro C. * 

La agrictllura de ladera en eltr6pico americano es laresiltante de un proceso 
iniciado desde hace varios siglos, dirigido por los conquistadores europeos y mris 
tarde tambin por los grupos poderosos dentro de cada pais. 

La investigaci6n agricola en Anirica Tropical ha sido infloenciada por patro
nes europeos ynorleanericanos, adoptados en lorma fraccionaria y rratando de co
piar, en nichos casos sin iastificiente evaluaci6n Nyjuicioor iico. Se ha dado rnuv 
poca o ninguna atenci6n a invscigaci6n agricola en ,onas de ladera: lainformaci6n 
cxistente sc reliere principalnente a cinltivos de esportaci6n o de "plantacibn", por 
ejemplo, cal'&
y cafia de aiicar. 

Algonas fallas instit cionales aCtitudes de invest igadores especializados han 
inipedido on avance adecoado en el conocirniento dc los problemas d.]iaagricullura 
de ladera y por tanto de ona aproxinaci6n alcomienzo de so soloci6n. En este tra
bajo se proponen estrategias para generar lecnologia apropiada para agricullura de 
ladera, que se basan en el trabajo interdisciplinario, en Areas geogr'ficas especificas, 
centrados en fincas de agricIlt[ura, y con stparlicipaci6n activa, utilizando un enfo
que que considere componentes fisicobiol6gicos y socioccon6micos en sislemas a ni
vel de regi6n y Ilegue a sislenias de cullivos con sis componentes, dentro de las fin
cas. Se indica que ]a complejidad del problema hace reconiendable on enfoque de 
sistemas que analice las interrelaciones entre los diferentes factores y componentes 
para liuego integrar los conocimientos en forma adecuada. Asi mismo, laamplitud 
de los temas y las interrelaciones entre factores que normalmente se estudian como 
parle de diferentes disciplinas hace necesario eltrabajo interdisciplinario. 

Para que los resultados obtenidos estin miss cercanos de ser una solocibn por su 
adaptaci6n al ambiente, ]a investigaci6n debe centrarse en fincas de agricultores 
dentro de Areas especificas; ademis, elcontacto con los agricillores permite enten
der mejor los problemas, aprender de sLiexperiencia y facilita ladifusi6n de los co
nocimientos 6tilespara los agricultores. La heterogeneidad de las zonas de laderi, 
hace imposible generar recomendaciones de aplieaciin general, por lo coal 1o indica
do es trabajar en Areas especificas para generar recomendaciones aplicables a esi.s 
Areas; posteriormente se podrian derivar principios o criterios de mhs amplia aplica
ci6n, si se ordena .a investigacion con este obieo. 

INTRODUCCION 

Una proporci6n alta de las tierras de America Tropical est, en zonas de 
laderas; en estas zonas se concentra la mayoria cle la poblaci6n rural; la 
mayoria de sta vive de la agricultura, que puede catalogarse en general como 
de subsistencia. La agricultura de ladera estA asociada con problemas que in
volucran aspectos de tipo cultural, social, econ6mico y tecnol6gico. 

En los paises subdesarrollados tiende a darse m. importancia al aspecto 
t~cnico de los problemas de la agricultura, se hace 6nfasis en uso de tecnologia 
y muchos programas se orientan a facilitar el uso de tecnologia "moderna". 

•Ph.D., Jefe del Programa de Cultivos Anuals del CA TIE, Turrialba, Costa Rica. 
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Sin embargo, los problemas graves de tipo t~cnico que se puedan identificar relacionados con la agricultura de ladera, no son mis que manifestaciones,sintomas o consecuencias de errores que la sociedad ha ido acumulando y asimilando hasta considerarlos como una situaci6n normal que excluye la posibi
lidad de evaluaci6n o critica. 

Cuando, en esta situaci6n, se trata de avanzar tecnol6gicamente dentro deun status quo cultural y social, se opta por soluciones que, en el mejor de loscasos, solo permitiran aumentar algunos indices globales d- desarrollo econ6mico en beneficio de minorias privilegiadas, acentuando la miseria de los mis
pobres. 

La investigaci6n agricola puede hacer aportes muy 6itiles a la agriculturade ladera si enfoca los problemas con una visi6n amplia y trata de Ilegar a lascausas, para actuar sobre stas. En esta forma puedc contribuir a promover yorientar adecuadamente los cambios sociales necesaros que den sentido a los
cambios tecnol6gicos. 

La selecci6n de tecnologias adecuadas es un problema al que se debenenfrentar los paises subdesarrollados; esta selecci6n a veces es dificil porquefaltan los conociryientos necesarios para identificar y analizar los problemas yevaluar las posibles alternativas para su soluci6n. 
Sin embargo, la tecnologia no puede subsanar problemas sociales extremos o corrgir errores que se han multiplicado a travs de muchos aflos en las 

zonas de ladera. 

AGRICULTURA DE LADERAS 

El ambiente 

Las Areas de ladera en uso agricola en Am&rica Tropical son heterog~neasen cuanto a topografia, clima y suelos; varian de muy hfimedas a muy secas;
puede; pasar de muy nubladas a muy soleadas. Hay Areas de ladera en alturas
cercanas al nivel del mar, como en el pie de monte de las cordilleras o en lomas
en sabanas costeras, hasta Ilegar a alturas que sobrepasan los 4000 metros
sobre el nivel del mal en los altos Andes. La pendiente de los suelos varia desde
ligeramente inclinadas hasta muy escarpadas, y la topografia desde plana a 
muy quebrada. 

del 
Los siielos varian en textura, color, profundidad y fertilidad por efectomaterial parental y de los procesos de formaci6n. Estas variaciones desuelos asociadas a las combinaciones de clima producen un mosaico de ambientes que permiten el crecimiento de muchas especies vegetales y animales.
Dentro del Area montafiosa hay valles y mesetas que ocupan una superficie relativamente pequefia, con caracteristicas diferentes de lo que se considera 

como Areas de ladera. 
Las tierras de ladera en uso agricola estin ocupadas principalmente porgrupos marginados de agricultores de escasos recursos, en Areas donde las viasde acceso son deficientes y los caminos internos p~simos o no existen; algo similar se aplica a los servicios de luz el~ctrica, agua potable o alcantarillado para esas comunidades. Los servicios de salud son escasos y deficientes, lo mismoque los de apoyo a ]a producci6n como, por ejemplo, insumos, cr~ditos, transporte y asistencia t~cnica. 
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Los sislemas de cultivo 

Los agricultores en zonas de ladera manejan sistemas de cultivos que for
man unidades complejas que presentan grados variables de interacci6n entre 
los diferentes componentes y pueden incluir cultivos anuales o perennes, espe
cies forestales, ganado bovino, aves, cerdos, etc. 

En las zonas de ladera se producen principalmente cultivos alimenticios, 
entre los cuales se cuentan: maiz, yuca, pldtano, frijol, papa, trigo y quinua. El 
cultivo del maiz es el que ocupa mis superficie en toda la regi6n considerada y 
se cultiva en diferentes pisos t&rmicos desde cl nivel del mar hasta el limite infe
rior de los phramos. En zonas intermedias se siembra carla, especialmente para
panela. El finico cultivo importante que sale del patr6n en Areas de ladera es el 
cafe, que se maneja en forma similar a la de otros cultivos de exportaci6n.
Aqui se har referencia al caf&solo excepcionalmente y se exlcuirA de las gene
ralizaciones que se hagan sobre la agricultura de ladera. 

La diversidad de ambientes permite cultivar un gran nfimero de especies, 
pero los volkmenes que se producen de cada cultivo en cada ambiente general
mente son pequeilos y dependen de condiciones sociales, econ6micas o tecno
l6gicas ezpecificas. 

Los sistemas de cultivo pueden corresponder a una sola especie o a varios 
cultivos sembrados en diferentes formas de asociaci6n, relevo o rotaci6n. 

En las Areas mAs bajas y secas en Am&ica Central, por ejemplo se siembra 
el sistema maiz-sorgo en asociaci6n, con muchas variantes, donde cambian las 
variedades de maiz (precoces o no, altas o bajaF, por ejemplo) o de sorgo (fo
toperi6dicas o no, altas o bajas), los arreglos cronol6gicos y espaciales de los 
dos cultivos o las formas de manejo. El sistema maiz-frijol es el mAs comfn en 
Am&rica Tropical y puede incluir variedades de frijol que enredan en las plan
tas de maiz, en siembra simultAnea o en relevo; en zonas mAs bajas son mAs co
munes las variedades arbustivas, generalmente sembradas en relevo hacia el fi
nal del ciclo del maiz. Otros sistemas tienen como base o como componente
imnportante a la papa y puede variar desde el monocultivo continuado hasta 
rotaciones en las cuales ]a papa se siembra una vez cada tres a siete aflos. 

Otro sistema importante tiene como base el caf&con el cual se asocian Ar
boles de sombrio o frutales, como citricos, por ejemplo. Gran parte del pl&ta
no producido en zonas de ladera proviene de sistemas de asociaci6n con caf6. 

Algunos sistemas tienen un componente animal en el que se utilizan 
subproductos o residuos del subsistema de cultivos como alimento para los 
animales, los cuales, a su vez, proveen alimento, fuerza de trabajo o esti&rcol. 

Tecnologia ulilizada 

Los agricultores de escasos recursos en zonas de ladera, utilizan una 
tecnologia que depende del ambiente fisicobiol6gico, y tiende a adaptarse a s
te, en mayor medida que la que emplean agricultores de mAs recursos y en Are
as planas. Deben escoger entre las tecnologias que requieren poco capital; sin 
embargo, estas tecnologias permiten solo niveles de subsistencia. 

El clima determina los sistemas de cultivo que se producen aceptablemen
te en una regi6n, el suelo condiciona las opciones tecnol6gicas factibles, conve
nientes o necesarias y los factores socioecon6micos dentro de cada ambiente 
fisico tienen una influencia decisiva sonre el tipo y nivel de tecnologia que se 
utiliza. 
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En zonas de ladera la escogencia de los sistemas y su manejo depende engran parte de la necesidad de contrarrestar los procesos erosivos. En muchoscasos, el agricultor de laderas debe decidir entre producir algo preservandoadecuadamente los recursos tu obtener ef mdximo provecho inmediato dc lastierras; Io anterior dentro de niveles bajos de producci6n que permiten las condiciones restrictivas del chima, los suelos, ]a topografia y la escasez de recursos.La trarnsici6n de bosque a cultivo generalmente implica acelerar los procesos crosivos, cono Io aprendieron las civilizaciones indigenas que habitaban 
en zonas de ladera.

En las regiones y comunidades que recibieron ]a influencia de esas culturas afin se utilizan tecnologias que han permitido manejar las tierras de ladera,sin deterioro, por niuCho tiempo. Entre las prdcticas que utilizan sobresale laconstrucci6n de lerrazas, diques y zanjas, relacionadas con manejo del agua enlas pendientes.
Entre los pequefios agricultores son muy comunes los sistemas policulturales, que incluyen asociaciones de dos o mis cultivos, cultivos en relevo y rotaciones, con muchas de sus variantes. Estos sistemas les han permitido un usomds intensivo de la tierra, mejor distribuci6n de la mano de obra, mejor conservaci6n del suelo, mayor protecci6n de plagas, enfermedades y malezas, reducci6n de riesgos en general y la posibilidad de eleccien entre varios productos. Esto lo han logrado utilizando una tecnologia que ahorra inversi6n de capital, energia y agroquimicos, y hace nfasis en adaptarse a las condiciones climdticas y a las interacciones entre los componentes del sistema. Entre las prdcticas que utilizan los agricultores de escasos recursos, que predominandreas en lasde ladera, se pueden mencionar: a) no laboreo del suelo o laboreominimo, que reduce cl consumo de energia, la erosi6n y la cantidad requeridade fertilizante; b) los cultivos asociados o en relevo, que permiten mayor cobertura del suelo por mayor tiempo; c) el t'so de herramientas simples y poco oningfin uso de maquinaria; d) Iaquema, en muchos casos asociada con agricultura migratoria o con expansi6n de la frontera agricola. 

LA INVESTIGACION AGRICOLA 

Orientaci6k 

La investigaci6n agricola en los paises de Amrica Tropical ha estadoinfluenciada principalmente por las tendencias de Europa, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial y las de Estados Unidos despues.
Los sistemas nacionales de investigaci6n agricola, han tratado de copiar el
modelo norteamericano, con nfasis en ciencias biol6gicas y fraccionando lasdreas de conocimiento por disciplinas y por produclos: cultivo o especie y tipo
animal.


En muchas universidades la investigaci6n agrcola, 
 cuando existe, seorienta hacia las disciplinas, es excesivamente acad~mica y esti poco relacionada con los problemas del pais. Esto ocurre atin en universidades en las queexiste gran inquiCtud por el papel que sta debe jugar como promotora delcambio social. Profesores y estudiantes son instrumentos, muchas veces inconscientes, de esie sistema contra el cual luchan con gran beligerancia enotras formas.
Tanto en los Ministerios e Institutos como en ias Universidades se haquerido forzar un sistema de investigaci6n, que no encaja dentro de la culturay tradici6n de nuestros paises, y qu, no responde a las necesidades reales de s
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tos. Lo que se tiene no es el resultado de la evoluci6n cultural, cientifica o 16c
nica, sino una dependencia externa que es dificil de mantener y de romper, y 
que, a su vez, solo es la manifestaci6n de una relaci6n de dependencia mucho 
mis amplia que cubre aspectos econ6micos, sociales, culturales y tecnol6gicos. 
Se han trasplantado patrones completamente alienantes que copian, en la for
ma, sistemas que funcionan en paises desarrollados, en otras latitudes y para 
culturas y circunstancias difercntes. 

las influencias Clue se reciben con relaci6n al contenido y orientaci6n t6c
nica y organizaci6n est tn en concordancia con fuerzas que determinan el &nfa
sis que el estado da a las opciones de "desarrollo". Ha sido comfin que se trate 
de aumentar los indices globales de crecirniento econ6mico apoyando a los see
tores rninoritarios poderosos; se responde a la presi6n de grandes agricultores, 
industriales y empresarios a trav~s de subsidios, liberaci6n de impuestos para 
importaci6n de bienes de capital, etc., que permta utilizar una tecnologia si
milar a la que se utiliza en paises desarrollados. Debido a que esa transferencia 
requiere adaptaciones se necesita hacer investigaci6n, dentro de las restric
ciones impuestas por el tipo de tecnologia que se ha escogido. En esta forma el 
estado dedica afin ms recursos para favorecer la mayor concentraci6n del ca
pital, de los recursos para la producci6n v de los ingresos. 

El poco inter&s del estado por los pequefios agricultores sin poder politico 
y econ6nico coincide con el poco inter&s de los investigadores por los proble
mas de los pequefios agricultores, que no son susceptibles de manejo por t&cni
cas elaboradas de investigaci6n y no dan margen a reconocimiento en circulos 
especializados; esto ha contribuido a que se ignore la participaci6n y el poten
cial de un tipo de agricultura importante en nuestros paises. 

No debe pasarse por alto que para contribuir a la soluci6n de los proble
mas del desarrollo agricola se requieren medidas que van en contra de los inte
reses de los grupos dominantes; es mis ffcil entonces desviar la cuesti6n hacia 
cl aspecto tecnol6gico. Esto explica que exista tan poca investigaci6n socioeco
n6mica y, a su vez, la falta de esta informaci6n dificulta un mayor entendi
miento del problema a nivel global y especifico. 

Los programas de invesfigacion 

Las institucionCs de investigaci6n organizan sus actividades en Programas 
por cultivo o por disciplina. En los programas por cultivo se hace nfasis en 
mejoramiento geii tico, que sigue el esquema tradicional de colecci6n y eva
luaci6n de gernoplasma, bloques de cruzamiento, etc., es menos comtin ]a ob
tenci6n de variedadcs mejoradas por selecci6n de una variedad "nativa". 

El cultivo, y no el agricultor, es el objeto y raz6n de ser de estos Progra
mas y se tiende a obtener genotipos que produzcan los mis altos rendimientos. 
El proceso de mejoramiento se realiza en estaciones experimentales bajo con
diciones de alta fertilidad de los suelos y con un manejo general 6ptimo para el 
cultivo. Es 16gico que muchos de estos materiales mejorados resulten infe
riores a las variedades locales, con el manejo que puede darle el pequefio agri
cultor. 

En [a decisi6n de investigar con algunos cultivos influye mucho la presi6n 
de industriales y agricultores poderosos, que serfn los beneficiarios de ese es
fuerzo, generalmente con exclusi6n o en perjuicio de pequefios y medianos 
agricultores y sin beneficio para los consumidores; los investigadores, tienen 
influencia sobre estas decisiones y en muchos casos se guian por preferencias 
personales. Se supone que los programas por disciplina deben apryar el com
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ponente agron6mico, pero en muchos casos muy especificos y poco aplicadosde la disciplina, que no contribuyen a resolver los problemas de la producci6n.
En raras ocasiones se integran los aspectos agron6micos o de producci6nde cuhtivos; se tienen genotipos por un lado e informaci6n por disciplina, enforma aislada, y generalmente relacionados con ambientes indeterminados utilizando criterios de mniximo rendimiento y no de 6 ptimo econ6mico, de conservaci6n de recursos, de reducci6n de riesgo, o de menor inversi6n. Tampocose considera el efecto dl ambiente y las interacciones con variedades vNmane

jo. 
Lo inis comuin es que las "soluciones" que resulhan de estos sistemas deinvestigaci6n no scan adecuadas para agricultores de escasos recursos porqulese han generado suponiendo que el agriculhor dispone de capital ilimitado vque no cst suijeto a los riesgos causados por la distribuci6n cielas liluvias 11 

otros factores. 
La investigaci6n por disciplinas titne tendencia a gencrar o adaprar unatecnologia "instantAnea" con la cual se acttia sobre los sintomas o los efectos vno sobre las catsas; esto Ileva a recomendaciones de mayor nso ieinsunosquimicos o mecanizaci6n, para lograr un. ilavor producci6n por unidad deirea: por ejemplo, control de insecticidas o recuperaci6n de la ferilidad (desuelo con fertilizantes quimicos. Esta tecnologia no csri al alcance dCe los pequenos agricultores y, sobre todo, est,'t creandO una dependCncia cada vez mayor con relaci6n a los paises desarrollados al convertir a los paises de Amr&icaTropical en importadores Cie tecnologia, maquinaria e insunos no adecuadospara nuestras condiciones. Esta tecnologia es cada vez mils cara, no maneja racionalmente los recursos naturales ni utiliza adecuadamente los delrecursospais, que se desperdician o se exportan conl materia prima.
Es notable el nfasis dCe la investigaci6n 
 hacia los grandes productores yhacia formnas dce mancio con pocas restricciones dCe capital para generar recomendacioncs InC, mLuchos casos, seen generalizan indebidamente a ireas vcondiciones muy diferenres de aquellas bajo las cuales se hace la investigaci6n.Las estaciones experimentales en mity raras ocasiones estain sitiosenrepresentativos de ,Areas de ladera v mcnos en Areas de concentraci6n de pequefios agriculhores. Por otra parte, el nianejo que se da a los suelos y los cultivos no es represenat ivo die la tecnologia corriente. La precisi6n obtenida en las
estaciones experimenrales 
es alta, sin embargo, los resultados pueden ser mLuy
diferentes dk los que obtendrian los agricultores en sus ierras, afin si usasen 
la
misma tecnologia; esto no permile hacer recomendaciones confiables para los


agricuhores.

En general, la investigaci6n agricola 
en Ani&rica Tropical ha ignorado losproblemas de la agricultura de ladera, lo quc refleja el poc() inter{ s del Estado
por los grupos marginados. La investigaci6n en ireas niontaiiosas se ha dirigido a problenias de explotaciones en 
los valles o alhiplanos; solo excepcionalmente se ha investigado en laderas. Como caso especial se puede citar la investigaci6n en catf6 qne en algunos paises se ha desarrollado en forma notable conel apoyo del gobierno o Ce organizaciones de productores. 

l)eficiencias en los sisteinas de investigaci6n 

Los sistenias de investigaci6n en Ambrica Tropical corresponden a lo quees comun en paises subdesarrollados del mundo occidental. Las institucionesson dbbiles al no estar relacionadas directamente con ]a.; esferas de poderpolitico o econ6mico. La investigaci6n agricola ha servido a poderosos grupos 
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minoritarios pero no ha recibido mucho de su apoyo; el poco apoyo politico se 
debe en parte a que la investigaci6n agricola demora en producir rcsultados, 
que no son espectaculares, y requiere planes y programas a largo plazo. 

En varios paises y para varios cultivos, la inversi6n hecha en investigaci6n 
ha tenido una rentabilidad alta. Sin embargo, no se dcriva de aqui que los sis
temas de investigaci6n esttn cumpliendo satisfactoriamente con su obligaci6n 
hacia la sociedad. 

Gran parte de las deficiencias de los sisictnas de in'cstigaci6n tienen que 
ver con el poco interbs de los gobiernos cluc, a su vez, las instituciones deberian 
fornentar, proponiendo solociones sociales v tecnol6gicas v participando acti
vamente en la fijaci6n de derroteros para el desarrollo agricola. Entre las defi
ciencias qu0 qc presentan en algunas instituciones de invesigacitn agricola, se 
plede niencionar: 

I. 	 Generalmente no existen politicas nacionales de investigaci6n o los 
programas de investigaci6n no guardan relaci6n con &slas. 

2. 	 La investigaci6n ofrece poco apoyo a los planes o politicas de desarrollo 
del gobi -no y, por otra parte, contribuye poco en la elaboracion de esos 
planes. 

3. 	 No existen planes de investigaci6n o de formaci6n de investigadores a 
mediano o largo plazo. 

4. 	 -a poca estabilidad de los investigadores en sus cargos hace que se des
perdicie esfuerzo en preparar personal y resta continuidad a los progra
mas. 

5. 	El personal con una preparaci6n adecuada corno investigador es escaso. 
6. 	 No existen politicas ni mecanismos para capitalizar conocimientos y ex

periencia. Esto Ileva a una duplicaci6n de esfuerzos. 
7. 	 Hay poca capacidad y experiencia en adrninistraci6n de la investigaci6n. 
8. 	 El intercambio cientifico con instituciones de investigaci6n en campos si

milares, dentro del pais o en otros paises, es muy restringido o nulo. 

Algunos gobiernos o instituciones de investigaci6n han corregido parte de 
las deficiencias mencionadas arriba y se est tomando conciencia de la necesi
dad de cambios de orientaci6n y de estructura. 

Adicional y concornitanternente con las deficiencias de las instituciones se 
poeden observar actitudes de los investigadores que no favorecen un desarrollo 
autbntico y desvian los objetivos de las instituciones. Es conveniente observar 
que, en la mayoria de los paises, hay pocos investigadores especializados, la 
nmayoria tiene grado de Ingeniero Agr6nomo y poca experiencia en Investiga
ci6n. 

Las actitudes de los investigadores especializados son las que rns influyen 
en el clinia que se crea en las instituciones; estas actitudes tienen que ver con 
los patrones de dependencia a trav s de la especializaci6n. Se observa, por 
ejemplo, la tendencia de estos investigadores a exigir del pais y de la instituci6n 
un tratamiento de excepci6n en reconocimiento a so inteligencia y logros aca
drnicos; esto incluyc la provisi6n de cquipo costoso y facilidades de investiga
ci6n que serian adecuadas para el pais donde se especializ6, pero no para su 
propio medio. Tambibn es notoria la tendencia a aislarse de la realidad na
cional y a vincularse mas con la "comunidad cientifica internacional", donde 
predominan los intereses cientificos y tecnol6gicos de los paises desarrollados; 
se crea la obligaci6n hacia la ciencia y se olvidan los c'mpromisos hacia ]a so
ciedad. Se escribe para la comunidad cientifica esp,:cializada sobre trabajos 
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que no tienen relevancia para el desarrollo del pais en general, ni para resolverproblemas cientificos de la producci6n. En ]a mayoria de los casos las solu
ciones practicas que se proponen van dirigidas a beneficiar a los grandes productores y se orientan al uso de las tecnologias que han tenido kxito en los 
paises desarrollados.
 

Con frecuencia existe una 
brecha entre los investigadores especializados ylos no especializados. Los investigadores no especializados se comunican muypoco con otros investigadores; los especializados se comunican con otros especializados de paises desarrollados o con colegas que han sufrido el mismo pro
ceso de alienaci6n de su medio. 

La falta de estimulo por otra parte, contribuye a que los investigadoresbusquen mejores oportunidades en otras entidades o paises. Con frecuencia estos investigadores especializados, al final, ernigran al pais donde recibieron suespecializaci6n concretando otra forma de contribuci6n de los paises subde
sarrollados a los desarrollados. 

NUEVAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION 

Consideraciones generales 

En los paises de America Tropical coexiste ]a agricultura empresarial o comercial, la tradicional de subsistencia y el latifundio. Los gobiernos han dadonfasis al desarrollo de la agricultura comercial ya establecida y mucho menos 
a ]a transforniaci6n del latifundio en empresas productivas, que en muchos ca
sos requeriria canibio; en ]a tenencia de la lierra.

El inters por la agricultura empresarial ha Ilevado a que los sistemas deinvestigaci6n de los paises orienten sus progranias tomando cono base de referencia a este lipo de agricultura. En esta forma, los agricullores empresariales
tratan de usar fecnologias que aumenten la productividad por Area o la rentabiiidad dcel capital; los investigadores por su parte tratan de log, ar rendimien
tos maximos de las cosechas por unidad de Area, con menos &nfasis en rentabilidad. En ambos casos se busca una tecnologia que usa intensivamente el capital, reduce el uso de mano de obra, depende de mayor uso de maquinaria e insumos importados y de otras alternativas quc tienden a modificar o a lograr
mayor control sobre el ambiente, ademhs de contar con variedades de alto po
tencial de rendimiento. 

Si se tiene en cuenta que la mavoria de los agricultores son de subsistencia,
resulta obvio que se deben buscar soluciones en beneficio de estos grupos como pare de los planes de desarrollo de los paises. En los filtimos ahos se hadespertado el inicr.s por estos grupos, pero hay una lendencia preocupante enbuscar soluciones de lipo tecnol6gico sin dar la atenci6n debida a los aspectos
sociales. Los sistemas de investigaci6n en 
algunos paises estrn dedicando aho
ra mas rectrsos a investigaci6n para generar tecnologia para agricultores de escasos recursos, de los cuales la mayor proporci6n se encuentra en zonas de la
dera. 

Se corre el riesgo de suponer que es suficiente producir alternativas tecnol6gicas "baratas", aceptando que los agricultores marginados no pueden tener acceso a mhs recursos de producci6n y que el estado no les proveerA la infraestructura de soporte necesaria. En las zonas de ladera la aplicaci6n de muchassoluciones de tipo teconol6gico requieren de politicas del gobierno; no es sufi
ciente el conocimiento disponible o la capacidad de algunos agricultores aisla
dos. 
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Adenls de soluciones espccificas para casos particulares, los investigado
res deben estudiar los problemas en forma global y dentro de un contexto 
amplio, para recomendar soluciones iniegrales, que siempre deben tener en 
cuenta los aspectos sociales y de manejo adecuado de los recursos naturales. 

La caracteristica comfin de las zonas de ladera es el hecho de estar en 
suelos inclinados y, asociado a esto, la disponibilidad y uso de los recursos; la 
tierra y el capital, soil limitantes, que a su vez deterininan el uso de otros recur
sos. La heterogeneidad de ambientes no permite muchas generalizaciones 
sobre aspectos sociales, econ6micos y agron6micos. Los problemas y posibles 
soluciones debcrian plantearse en las etapas preliminares con un enfoque a ni
vel general, dentro del cual enmarcar la investigaci6n. Asi definida, la ilvesti
gaci6n puede ser mis eficiente si se dirige a Areas especificas de concentraci6n 
de agricultores, donde se identifiquen y c:.:i;Jien los problemas y se generen so
luciones aplicables al Area y en las condiciones reales de clima, suelos y am
biente socioecon6mico. Debido a la cormplejidad de las relaciones que deben 
estudiarse se puede utilizar con vertaja un enfoque de sistemas, que permite un 
tratamiento mls 16gico y ordenado del problema; teniendo en cuenta la diver
sidad de factores que deben manejarse se impone el trabajo interdisciplinario 
de un grupo de investigadores. Este trabajo debe dar como resultado recomen
daciones de tipo socioecon6mico, que ay'jden a definir y ejecutar politicas del 
gobierno, y adems generar tecnologias adecuadas para los agricultores, que 
tengan en cuenta la posibilidad de disponer de m:s y mejores recursos. Todo 1o 
anterior debe considerarse en relaci6n con el ambiente y la necesidad de con
servar los recursos. 

Las estrategias que se esbozan a continuaci6n refinen algunos de los ele
mentos antes mencionados, y que han sido utilizados, por lo menos parcial
mente, en varias partes del mundo, incluyendo Areas de ladera en America 
Tropical. Estas estrategias pueden utilizarse en los sistemas nacionaes de in
vestigaciones. 

Por ejemplo, el Plan Puebla, en Mexico, combina investgaci6n, difusi6n 
y servicios de apoyo del Estado para la producci6n en un Area especifica; la in
vestigaci6n se concentra en fincas de agricultores de escasos recursos, utilizan
do un enfoque de sistema para generar tecnologias apropiadas. 

A continuaci6n, y por separado, se tratarAn los conceptos de tecnologia 
apropiada, enfoque de sistemas, trabajo en Areas especificas en fincas de agri
cultores y trabajo interdisciplinario. Estos conceptos se pueden integrar en una 
estrategia que involucra aspectos socioecon6micos y se pueden adaptar a las 
condiciones de cada pais para realizar investigaci6n apropiada. 

Tecnologia apropiada 
Uno de los objetivos de la investigaci6n en zonas de ladera debe ser pro

ducir tecnologia apropiada para agricultores de escasos recursos, que tenga en 
cuanta sus limitaciones, recursos actuales, potencial, necesidades reales y aspi
raciones, de modo que pueda hacer mejor uso de los factores de producci6n 
para su propio bienestar y el de la sociedad. 

Esta tecnologia, para ser apropiada debe reunir algunas de las siguientes 
caracteristicas. 

a) Tender a una mejor distribuci6n del ingreso. 
b) Usar eficientemente los recursos escasos. (V.gr: la tierra y el capital, que 

a su vez condicionan la disponibilidad de otros bienes y recursos). 
c) Eliminar o reducir la dependencia de insumos escasos, costosos o no pro

ducidos en el pais o la regi6n. 
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d) Utilizar adecuadamente la mano de obra, ocuphndola de acuerdo con sudisponibilidad y haciendo un uso mAs eficiente de ella.e) Tener er cuenta los costos de la tecnologia en relaci6n con los precios,
demanda y patr6n de consumo de los productos. 

g)
f) 	 Considerar los valores culturales, costumbres y tradiciones de la regi6n.Ser flexible para adaptarse a condiciones variables, dentro de limites ra

zonables. 
h) 	Hacer mejor uso de los recursos naturales propios.i) Economizar o utilizar mejor la energia proveniente de fuentes escasas.En 	paises subdesarrollados la tecnologia apropiada para agricultores deescasos recursos debe evitar el uso intensivo del capital si este no estA disponible. A nivel de pais tambi&n es adecuada esta recomendaci6n para evitar unadependencia externa que dificulte el desarrollo social.

Al hablar de tecnologia apropiada no nos referimos a mAquinas rudimentarias o herramientas de bajo costo, sino al conocimiento y capacidad paramanejar t~cnicas mejoradas de producci6n agricola que puedan ser adoptadaspor los agricultores. El uso de esa tecnologia supone la disponiblidad de al unos elementos materiales (insumos, herramientas, etc.) por parte de los agricultores. La tecnologia apropiada para agricultores de escasos recursos no esuna miniaturizaci6n o reducci6n de escala de tecnologias o mAquinas utilizadas para explotaciones grandes. Es una nueva forma de enfocar el problema de]a producci6n, seguido de la bfisqueda de caminos diferentes para lograr unasoluci6n realista, a trav~s del manejo adecuado de los recursos disponibles. Sise remueven algunos limitantes tecnol6gicos o socioecon6micos la tecnologiaapropiada, para seguir si~ndolo, debe canibiar, y cualquier nueva alternativaque se genere debe partir de )a identificaci6n y e! reconocimiento de la nueva
situaci6n. 

No es suficiente observar lo que hacen los agricultores y mejorar algunosdetalles para entregarles una tecnologia apropiada. Se requiere crear conciencia y el clima necesario, a nivel de gobierno y de los productores para la aplicaci6n de una tecnologia mejor, que se adapte a la realidad del Area, que se debereconocer cambiante y con un nuevo dinamismo.
En las actuales circunstancias, para la agricultura en general, serian apropiadas aquellas tecnologias que permitan producir con ahorro de productosderivados del petr6leo. En este sentido puede servir como punto de partida para una tecnologia apropiada ]a que utilizan muchos agricultores pobres, la cualcausa menos daflo al ambiente y a los recursos naturales que muchas de las Ilamadas tecnologias "modernas". 
En esencia, la tecnologia apropiada no es un producto terminado sino una
forma de hacer las cosas adaptada a un contexto real que, y por tanto, genera
soluciones que son vAhlidas dentro de una realidad geogrAfica y social, dentro
de un Ambito temporal definido.

No 	se sugiere que los agricultores de escasos debenrecursos utilizartecnologias que los mantengan en un estado de estancamiento sino aquella iJue
permita un desarrollo adecuado, especialmente si hay cambios sociales que signifiquen mayores opciones; por ejemplo, 
 acceso a mAs y mejores tierras, incentivos para la producci6n y para la distribuci6n.
 

Enfoque de sisteinas 

La agricultura supone la interrelaci6n de un niimero grande de variables 
que actfian sobre los componentes de producci6n; algunas de estas variables 
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pueden ser modificadas por el agricultor, mientras que otras estan fuera de su 
control. La importancia de las variables no modificables aumenta a medida 
que la calidad y cantidad de los recursos del agricultor se reducen, pues debe 
emplear estos recursos para actuar sobre los factores que puede controlar, en 
respuesta a los factores no modificables. Su capacidad de respuesta a estos fac
tores es escasa de modo que la alternativa mas prfctica es adaptarse a &stos. 

Es m's adecuado estu'liar todo el proceso productivo como un sis!ema, 
teniendo en cuenta los componentes que lo integran y los procesos que se reali
zan para la obtenci6n de los diferentes productos, a partir de insumos que, en 
algunos casos, pueden ser regulados por el agricultor. Estos sistemas se pueden 
definir a nivel dc regi6r, o de Airea, a nivel de finca, de agrosistema o de sistema 
de cultivo; el nivel de detalle que se utilice dependerA del grado de complejidad 
que se quiera nanejar. Sin embargo, e,posible pasar de un n;vei de jerarquia 
con poco detalle a otro nivel (subsistema) con mayor detalle y, asi, dar ade
cuado estudio a Lis factores que mts inciden en el funcionamiento del sistema. 

Para conocer mejor los sistemas y generar Ja tecuologia apropiada es reco
mendable utilizar una metodologia que considere a la regi6n, las fincas y los 
cultivos como sise'nas de diferente nivel jerfrquico El sistema a nivel de re
gi6n, en forma eitricta, incluye todos los componentes y procesos dentro de la 
regi6n que podrian ilegar hasta el nivel celular o molecular; sin embargo, es 
imposible emender un sistema con niveles de detalles tan variables; tampoco es 
necesario el esfuerzo. Se opta entonces por utilizar un grado de detalle (nivel 
de resoluci6n) cada vez mayor, a medida que se pasa al subsistema de menor 
nivel jerfrquico. 

En el sistema a nivel de regi6n es importante el aspecto social, el econ6mi
co, y el clima, mientras que a nivel de sistema de cultivo tienen mayor impor
tancia los aspectos biol6gicos. La existencia e importancia de un sisterna de 
cultivo estA determinada, en gran parte, por factores que se definen a nivel de 
regi6n o de finca. 

El enfoque de sistemas permite estudiar de manera mAs racional las in
terrelaciones entre los diferentes factores, al dar una representaci6n objetiva 
de la realidad, con infasis en los factores mAs importantes. Una caracteristica 
de este enfoque es que cada componente se considera como parte integral del 
sistema que se estudia y se trabaja con modelos de procesos que permiten vali
dar las suposiciones sobre el funcionamiento del sistema, e introducir los cam
bios o ajustes necesarios. 

Utilizando este enfoque, es mhs fdcil identificar cuales son los factores 
que limitan el desarrollo de una regi6n o h producci6n de un cultivo. El enfo
que de Nstemas provee una herramienta conceptual muy 6itil para orientar un 
programa de investigaci6n dirigido a resolver los problemas del proceso pro
ductivo. 

Para entender los sistemas de los agricultores de laderas es necesario hacer 
nfasis en algunos factores e interacciones a los cuales hasta ahora se ha dado 

poca o ninguna importancia. Esto requiere de conocimientos y experiencia 
fuera de las disciplinas tradicionales, ademAs del aporte directo de esas dis
ciplinas. Por eso se recomienda la formaci6n de grupos que trabajen en forma 
interdisciplinaria para entender los problemas, recomendar soluciones para 
aquellos que no puedan mejorar directamente, por ejemplo, de tipo social y 
econ6mico, y generar tecnologias adecuadas con base en el conocimiento del 
ambiente en el cual se trabaja. 
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Trabajo en Areas espeelficas 

La heterogeneidad arabiental dentro de un pais o regi6n hace que las recomendaciones resultantes de ia investigaci6n agron6mica o socioeconomica
aplicables en un s;tio no lo sean en otros. Si se pretende general' soluciones
especificas para grupos de agricultoreN, es necesario conocer jos problemas queenfrentan esos agricuttorcs en Areas determinadas. Ya que ]a mayoria de losproblemas reiacionados con la agricultura de ladera forman un complejo
caracteristico del sitio, lo mAs adecuadc es buscar la soluci6n en el mismo sitio y en las condiciones ambientales naturales. Entonces, se debe trabajar teniendo como centro Areas de concentraci6n de este tipo de agricultura y generar so
luciones directamente aplicables en esas Areas.

Por ser la investigaci6n uno de los componentes del desarrollo, se debe investigar en las Areas donr.- se ejecutan o donde se van a iniciar proyectos de desarrollo rural. En much )s casos se puede trabajar en Areas donde se den condi
ciones necesarias para el desarrollo y donde existan caminos adccaiados, facilidades de mercado, asistencia tcnica, provisi6n de insumos, disponibilidad decr~ditos, etc., ademrs del potencial dado por el clima, los suelos y la actitud delos agricultores. Las instituciznes de investigaci6n deben desarrollar unametodologia, para asignar prioridades para escoger las Areas de trabajo, que
integre criterios tcnicos y politicos.


Como se mencion6 antes, 
no es posible generar soluciones especificas deamplia cobertura geogrAfica, especialmente en el caso de agricultores pobres,
cuyo margen de acci6a es muy limitado y la dependencia dcl clima es mayor.Es arriesgado generalizar las recomendaciones basadas en la investigaci6n en un Area, pero es conveniente derivar principios y criterios clue permitan enfocar y conducir mejor la i-ivestigaci6n en otros paises; ademAs, de acumular yanalizar informaci6n procedente de varias Areas, serA factible estudiar relaciones entre el ambiente y la respuesta de los sistemas de cultivo, asi como relaciones entre sisternas, que permitan predecir su comportamiento bajo diferen
tes ambientes. 

La investigaci6n en Areas debe seguir una secuencia ordenada, de acuerdo 
a guias flexibles, que comprende fases de caracterizaci6n de las Areas, elaboraci6n del plan de investigaci6n, identificaci6n de problemas y alternativas,prueba y ajuste de las alternativas y validaci6n, estas fases tienen duraci6n va
riable y pueden traslaparse entre si. 

1. Caracterikacion del Area y diagn6stico. Como fase inicial se debe hacerun estudio del ambiente fisicobiol6gico y socioecon6mico del Area para conocer los sistemas, en primera aproximaci6n, y elaborar un diagn6stico del Area,que estudiarA su potencial y se fijardn los lineamientos generales para el plan
de investigaci6n. Este diagn6stico del Area debe enmarcarse dentro del estudiode la regi6n y debe cenducir a identificaci6n y caracterizaci6n de sistemas de
finca y sistemas de cultivo en el Area.

2. Elaboraei6n dei plan de lavestigaci6n de alternativas. Con base en eldiagn6stico se pueden elaborar planes de acci6n mds especificos de acuerdo aprioridades, relacionados principalmente con el manejo de las limitaciones para la producci6n. Estos planes pueden incluir tambi~n trabajos tendientes a unmejor conocimiento del sistema a nivel de Area, Jos sisternas de finca y los sistemas de cultivo con sus componentes para orientar mejor futuros trabajos en elArea o en otras Areas. Sin embargo, es claro que para cada Area especifica loque se pretende es generar alternativas para mejorar los sistemas o para de
sarrollar nuevos sistemas. 
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3. Identificaci6n de problemas y alternativas. En la tercera fase se pro
pondrAn sistemas y/o componentes alternativos y forma de manejo, que resul
tarAn de la discusi6n dentro del equipo de investigaci6n que se reforzarA con 
extensionistas y agricultores. Esta fase es decisiva para determinar el rumbo 
que tomard el proceso de investigaci6n por lo cual es importante la participa
ci6n de todos los integrantes del equipo multidisciplinario. Es conveniente par
tir del sistema del agricultor o usarlo como base de comparaci6n si se espera 
generar mejores tccnologias que scan asequibles a &ste. 

En esta fase se analizan en detalle los problemas relacionados con la pro
ductividad, ocupaci6n de la mano de obra, mercado y precios de los producto
res, costos de producci6n y disponibilidades de insumos asi como el manejo 
que se da a los sistemas de producci6n, aspectos que dan pauta sobre la posibi
lidad de aceptaci6n oe nueva tecnologia. El clima es un factor que merece espe
cial considera.i6n para el disefio de nuevos sistemas o modificacione4 del siste
ma actual; el conocimiento de la respuesta de los cultivos al ambiente y de la 
necesidad de ajustes en el manejo de los sistemas es un grarl aporte en esta fase. 

4. Prueba de alternativas. La participaci6n del grupo es importante en los 
trabajos experimentales para probar las alternativas propuestas y en las en
cuestas y estudios de caso que resulten necesarios para el mejor conocimiento 
del ambiente y la relaci6n con los sistemas. Los experimentos se deben realizar 
cn preferencia en fincas de agricultores, con el manejo del agricultor o uno 
comfin en el Area, utilizando un disefio simple, con pocos tratamientos y repe
ticiones en varias fincas. Los sitios experimentales deben formar una muestra 
representativa del Area, sin cmbargo, consideraciones de otro tipo pueden 
influir en esta escogencia. 

5. Validacifn. Antes de recomendar cualquier alternativa a los agriculto
res es necesario someterla a prueba en fincas de agricultores. Esta fase equivale 
a la prueba del modelo del sistema propuesto que puede ser una modificaci6n 
del sistema del agricultor o puede ser uno diferente Dentro de esta fase se de
ben considerar con cuidado factores sociales y econ6micos. Se recomienda 
probar estas alternativas bajo el manejo del agricultor, en un mayor nuimero 
de fincas que en la fase anterior y tener en cuenta la reacci6n y las observa
ciones de los agricullores, como una indicaci6n de la aceptaci6n de las alterna
tivas, y para decidir los ajustcs necesarios, antes de iniciar un proceso de difu
si6n en mayor escala. 

Entre las ventajas de trabajar en fincas representativas del area se puede 
mencionar: 1) sc hace mrs fAcil enfocar los trabajos sobre los problerras que 
afrontan los agricultores, y los resultados obtenidos serAn directamente apli
cables por referirse a situaciones reales representativas de las del Area; 2) los in
vestigadores pueden aprender de la experiencia de los agricultores y tener en 
cuenta sus recomendaciones en el disefto de alternativas y ajuste de 
tecnologias; 3) se facilita la difusi6n, que resulta como una extensi6n natural 
del proceso de generaci6n, al desarrollarse una dinAmica de cambio entre los 
agricultores; 4) si el agricultor maneja los lotes experimentales utilizando su 
tecnologia, los resultados estarAn mAs ajustados a la realidad. Si ese no es el 
caso, atln se pueden comparar algunos tratamientos con los lotes que maneja 
el agricultor en la misma finca; 5) la comunicaci6n continua con los agriculto
res permite a los investigadores conocer caracteristicas relacionadas con sus 
sistemas de valores, detectar potenciales o limitantes en el Area, que no se tu
vieron en cuenta en el diagn6stico, y aprender sobre-el manejo de los sistemas 
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del agricultor. Esta in formaci6n v experencia puede ser asimilada por el grupomultidisciplinario para mejorar el proceo de investigacion v ayudar en la difu
si6n posterior. 

La ejecucien de los experimentos cn fincas de agrictiltores presenta dificuirades y puedc resultar zis coslosa qte en 'staciones ['\perimenales; sinembargo, la investiigacion socioeconmica sw debe hacer en cl itrea y, buenaparte de ella en las fincas, 1o coal reqtiiere la presencia de los investigadores
alli. El hlicho de poder mancjar aft, inlor nmaci6n del irea permite on avance 
mis ripido en ia gcItNraci6n dC SolticiOtiN,. 

Trabajo interdisciplinario 

Los sistemas regionales, de fincas, de cultivos y peciarios, se pueden estudiar por medio de on equipo de investiLadlores que trabaje en forma interdis
ciplinaria, y considere los aspeclos socioccon6micos y agrohiol6gicos en trabajos concjuntos, en los cuales varios invc,igadores ejecenan pares integrantesde tn proyecto, en cuya planeaciemn iodo, han contribUido, definiendo las res
ponsabilidades espeeificas de cada tno. 

El trabajo interdisciplinario exige alpo nilts que una participaci6n con responsabilidades individuales eserictameme delimiladas; requiere que cadamiembro del equipo sienta tin genuino iners por el proyeco en forma global,
y ponga los medios a so alcance para colaborar en la solucint de los problemasconCeptuales y de ejecici6n, clue se sienta responsable de ia lotalidad del pro
yecto y no simplemente de "Su parle" especifica.

El grupo debe lograr Una ident ificacitl total respectl a la tarea, a la interpretaci6n y aceptaci6n de los objel i\ o,, cnvo logro debe ier para cada unomais importante que el prestigio personal itniediato. Sin embargo, es optimisla
pensar que en nuestro medio puedan formarse en tin corto plazo equipos quetrabajen sat isfaci oriamente en forma interdisciplinaria, va que no hay tradici6n sobre esta fornia de relaci6n profesional. No existe stificiente experiencia
en el manejo de este tipo de eqnipos y es hahirnal que cada individuo tienda aadoptar el estilo de trabajo dentro del coal se torm6 o acti6 anieriormente. 

Los investigadores irabajan en formia ias eficiente v satisfactoria en Ln
ainbiente que prontieve el intercanibio dc ideas v experienlcias que mantiene y
estimula la actividad creadora y, adeni~is, permite mejorar los rntodos de estudio e invcstigaci6n. El trabajo interdisciplinario, peroite concentrar el 
esfuerzo en los temlavs identifica'dos com(o itnporlancs y trahajar en forma ordenada y arm6nica a travs de acciones que se refuerzan mutuanlenre en vez de

competir, y que se coniplemenlan sin dejar vacios.
 

La problemitica de la agricultura de ladera no s6lo trasciende los limires
de una sola disciplina, sino que exige, ademrns, tin enfoque realista y un estudio

enmarcado dentro de puntos de referencia correctos. Las cat s a las cuales seatribuye un problema deterntnado y las soliciones que sw propongan dependen de lo que se acepre como 
punto de partida para el anaiiid . Por ejeniplo, siel status quo social se acepta como algo dado e inmurablc, ia condici6n de miseria de los peqoei,;, agricultores Swpodria at rihuir a la pomhrcza de los suelos,
al bajo potential genetnco de las variedzades, a a fala de agua, o a cualquierolro factor relacionado con la producciot (delos ctilivos o epecies aninmales, yse buscarfin soluCiones ICtipo agron(tomico tendienles a atomeitar la productividad por unidad de soperficie. Este tip,) de enfoque es el que ha predominado
en los organisnios de investigaci6n agrictdh, con el agravaite de que se ha diri
gido a los ctihivos o a las disciplinas con objtcivo, con tna vision miope de 
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las causas del problema. Un grupo interdisciplinario de especialistas en 
agronomia podria corregir parcialmente el sesgo hacia disciplinas o productos, 
pero se requiere el aporte de conocimientos que den la amplitud necesaria al 
entendimiento de los problemas, como ecologia, economia, y sociologia, y 
conceptos integradores como el de sistemas, para guiar en forma ordenada el 
estudio de las soluciones. En algunos casos solo se podri aspirar a que la solu
cibn de la situaci6n problemhtica se adapte a las circunstancias impuestas a los 
agricultores; en otros, puede incluir por lo menos, un intento de modificar el 
ambiente social y econ6mico para remover algunas de las restricciones que 
impedirian el cambio real. 

Se requieren algunas caracteristicas especiales del grupo, diferentes a las 
requeridas en la investigaci6n clisica. Es esencial el entendimiento adecuado 
de los objetivos, un alto nivel de motivaci6n e inter~s, la identificaci6n clara 
del ipo de resultados que el grupo puede lograr y la concentraci6n de esfuer
zos en ese sentido, ademis de la discusi6n de los problemas que se presentan en 
la ejecucion del trabajo y el mantenimiento del rigor cientifico adecuado. 

El funcionamiento del grupo requiere la programaci6n, evaluaci6n y asig
naci6n de responsabilidades en forma conjunta, asi como mecanismos y crile
rios claros para asignar prioridades y el intercambio Agil y efectivo de infornia
ci6n e ideas. 

Se supone que los individuos que trabajan en forma interdisciplinaria de
ben tener algunas caracteristicas que no son las comunes entre quienes traba
jan en forma aislada o en otra forma de organizaci6n. Algunas de esas 
caracteristicas incluyen: 

a) Entendimiento de los objetivos e identificaci6n con estos. 
b) Subordinaci6n de los intereses personales inmedialos a los objetivos del 

grupo. 
c) Conocimiento adecuado de las relaciones entre la especialidad de cada 

individuo y los factores de mayor importancia en los sislemas que se estu
dian. 

d) Disposici6n a compartir experiencias, ideas e informaci6n con el resto de 
los miembros del grupo y facilidad para planear y ejecutar trabajos en 
equipo. 

Algunas desventajas o factores negativos que se atribuven los gruposa 
multidisciplinarios reflejan ]a falta de correspondencia entre el lipo de educa
ci6n, formaci6n y cultura y la estrategia para lograr los cambios requeridos en 
la investigaci6n. Los investigadores han sido condicionados para el trabajo in
dividual donde cada uno elige los temas de su agrado; en fa mayoria de los ca
sos esos ti:mas ahondan en detalles de una especialidad y no aportan a la solu
ci6n de los problemas de la agricultura en el pais; son problemas concepiuales 
o intelectuales del investigador, para profundizar sus conociniientos Vser mas 
conocido en la "comunidad cientifica". 

Alginos 16picos de interks especifico en areas de ladera 

Como se anotaba antes, la invest igaci6n en areas de ladera debe orientarse 
a mejorar las condiciones sociales y econ6micas de los agricultores, lograr que 
su trabajo contribuya al desarrollo de la comunidad. Esto hace necesario co
nocer rnejor el entorno social y econ6mico en el cual ese agricultor se desen
vuelve asi como el ambiente fisicobiol6gico y las implicaciones ecol6gicas. Es 
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imperativo la conservaci6n de los recursos como patrimonio de esos agriculto
res y de ]a comunidad, pero esa conservaci6n se debe lograr en armonia con 
otras metas del desarrollo. 

Debe aceptarse que no es p.sible aumentar la product ividad en las zonas 
de ladera, mejorar el nivel de vida de los pequefios agricuhores, conservar los 
recursos y suministrar alimentos baratos sin cambios en algunas estructuras 
sociales que requieren decisiones politicas. Se hace imperativo enfocar estos 
problemas, en forrna seria a travbs de proyectos de investigacin que puedan
guiar la acci6n de los gobernantes. Lo anterior indica la necesidad de in',cstiga
ci6n socioecon6mica y antropol6gica que permita escoger alternativas para el 
desarrollo; estas a sa vez serviri- de base para decidir la orientaci6n de ]a in
vestigaci6n agron6mica. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que ]a inclinaci6n del terreno es la 
caracteristica determinante de las zonas de ladera, se pueden mencionar algu
nos t6picos que son de importancia para manejar sistemas de cultivos en esas 
zonas. 

La pendiente del terreno influye sobre el manejo del agua para el control 
de la erosi6n y para riesgo: la inclinaci6n de los suelos hace mibs dificil el traba
jo, el transporte de personas, insumos y productos, canto fuera de la finca co
mo dentro de tsra,y el uso de maquinaria se hace dificil o imposible. 

La erosi6n es el problema que debe recibir atenci6n prioritaria en la inves
tigaci6n fisicobiol6gica. Esce factor es determinante del uso que debe darse a la 
tierra (reserva natural, explotaci6n forestal, ganaderia, cultivos perennes o 
cultivos anuales) y la forma de manejo para cada tipo de uso. 

Se requiere conocer el efecto que tienen los difercntes sistemas de cultivo 
en la conservaci6n de los recursos, considerando que algunos sisternas, por el 
manejo que regularmente requieren o por caracteristicas propias, tienderra 
acelerar la erosi6n. Los cultivos perennes tienen bastantes ventajas sobre los 
anuales en esas Areas; sin embargo, con la notable excepci6n del cafR, no han 
recibido adecuada atenci6n en la investigaci6n de los sistemas de cultivo. Ade
mis de formas de control de erosi6n que incluyen terrazas, diques y siembras
 
en contorno, debe investigarse en cultivos de cobertura y rotaciones de cultivo,
 
uso de abonos verdes y asociaciones con leguninosas para suministro de nitr6
geno. El laboreo mininio o no laboreo del suelo ha mostrado ser una buena al
ternativa, que combina el ahorro de energia, fertilizantes y pesticidas; se hace
 
necesario canalizar esfuerzos para investigar sobre este tema de gran utilidad
 
prctica. Lo mencionado antes corresponde a trabajos de investigaci6n que de
ben hacerse localmente, dentro de los sistenias que manejan los agricultores,
 
pero los investigadores en cada Area deben identificar problemas que pueden o
 
deben investigarse en cstaciones experimentales de los paises, en centros inter
nacionales o en paises fuera del A'rea. Por ejemplo, la obtenci6n de variedades
 
mejoradas que se adaptan a las condiciones climiticas ya las realidades socio
econ6micas de las Areas de ladera. En algunos casos sejustifica la obtenci6n de
 
variedades que produzcan aceptablemente bajo condiciones extremas, por
 
ejemplo, sequia, baja fertilidad del suelo, frio.
 

Es indispensable tin inejor conocimiento dl ambiente fisicobiol6gico de 
las Areas de ladera donde se hace investigaci6n, para obtener alhernativas de 
producci6n adecuados. Este conocimiento tan:hin permitirfi aumentar el 1un
bito de validez de recomendaciones agron6micas resultantes; se requiere rela
cionar la respuesta de los sistenias al ambiente y a las condiciones de manejo 
asi corno determinar similitudes entre ambientes. 
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Es conveniente insistir en que todo el trabajo de investigaci6n que se reali
ce debe estar dentro del contexto de realidad social y econ6mica. La idea de 
trabajo en Areas especificas en fincas de agricultores, por equipos multidis
ciplinarios que incluyan aspectos socioecon6micos apunta hacia la necesidad 
de conocer mis al agricutor v los problemas que enfrenta. 

Podria hacerse una lista muv larga de temas "interesantes" para invesli
gar relacionados con agricultura de ladera, sin embargo debe tenerse en cuenta 
que antes de buscar posibles soluciones se requiere identificar y estudiar los 
problemas. Las soluciones, por otra parte deben ser factibles y aplicables 
dentro de las circunstancias reales y no en un contexto ideal. Estas soluciones 
deben orientarse hacia el agricultor y la sociedad por lo cual deben tenerse 
siempre presentes. 
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La producci6n pecuaria como componente 
del desarrollo agricola en las zonas de 

ladera de America Tropical 
Satil Ferndndez-Baca* 

En este trabajo se seftala que los animales constituyen un componente esencial 
de los sisternas de producci6n a nivel de pequeias fincas en las zonas de ladera de 
Amfrica Tropical; permiten el aprovechamiento de los recursos locales para su 
transformaci6n en alimentos de alto valor nutritivo y otros productos de uso in
dustrial, y contribuyen a mantener la fertilidad del suelo y a proporcionar energia de 
trabajo y ocupaci6n para los miembros de la familia. 

Se iadica que sin embargo, la producci6n animal a nivel de pequdias fincas 
enfrenta factorcr limitantes, entre los que destacan la inadecuada provisi6n de ali
menos, las enfermedades infecciosas y parasitarias, la baja eficiencia reproductiva, 
el bajo potencial gen~tico de los animales y los problemas de manejo. A 6stos se su
man los inadecuados sistemas de comercializaci6n y las limitaciones de cr~dito y 
asistencia ienica. Todo este conjunto de factores no permite que se obtenga el maxi
mo provecho de los recursos. Ademfs un manejo inadecuado de 6stos, particular
mente de la tierra, puede conducir a su deterioro debido a ]a -rosi6n. El autor reco
mienda que para lograr el mejoramiento del componente animal en los sistemas de 
pequefia finca se deben buscar soluciones a los factores limitantes con un enfoque 
mulridisciplinario; las investigaciones se deben orientar a la generaci6n de 
tecnologias apropiadas que permitan el adecuado aprovechamiento de los recursos, 
y las tecnologias se deben canalizar oporiunamente al usuario. Sc concluye indican
do que los programas de educaci6n universitaria en el Area agropecuaria se deben 
adecuar a las necesidades de cada pais a fin de que los profesionales que se formen 
sirvan de verdaderos instrumentos de desarrollo de los habitantes de las Areas rura
les. Igualmente, se reconlienda un mayor acercamiento de las instituciones educati
vas a los problemas del campo, a travs de programas de investigaci6n y extensi6n 
para brindar oportunidades de formaci6n profesional mejor encuadrada a las nece
sidades reales. 

INTRODUCCION 

Se estima qrie el treinia por ciento de ]a poblaci6n de las comunidades ru
rales de Am&ica Tropical se enruentra en las zonas montafilosas. Estas comu
nidades contribuyen sustancialmente a la producci6n agricola y pecuaria.

Los habitantes de las zonas montarosas afrontan con mayor severidad los 
problemas comunes a las Areas rurales de los paises en desarrollo. La falta de 
adecuados medios de comunica~i6n a menudo los mantiene aislados y fuera 
del alcance de los servicios mis elementales tales como salud y educaci6n. El 
nivel de vida en muchos casos, especialmente en las zonas altoandinas, es in
compatible con la dignidad humana; el hambre, la pobreza, el analfabetismo 
y la insalubridad alcanzan niveles elevados. 

• Co-director del Proyectu de Educaci6n Veterinaria de Post-grado entre la Facultad deMedi
cina Veterinaria y Zootecnia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
FA 0. Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional A ut6noma de 
Mexico, Aftxico 20, D.F., Mxico. 
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Los animales constituyen un componente esencial e inseparable de los sistemas de producci6n agricola de las comunidades rurales en general y de laszonas de ladera en particular. El componente animal permite satisfacer una diversidad de necesidades y aprovechar al mismo tiempo recursos que de otraforma serian desperdiciados (NMcDowcll y Hildebrand, 1980).
El andlisis de los datos sobre distribuci6n de la poblaci6n animal en aigunos paises en desarrollo nuestra que un porcentaje elevado corresponde a unidades pequeias. Por ejemplo, en Mxico el 50 por ciento de los bovinos, 82por ciento de los ovinos y 85 por ciento de los caprinos pertenecen a unidadesde producci6n menores de cinco hectfreas, a ejidos, a comunidades y a poblaciones (Secretaria de Industria y Comercio, 1975). En Peri, segfin los datos de1972 el 59 por ciento de los bovinos, 74 por ciento de los ovinos y 75 por cientode los camblidos domrnsticos (llama y alpaca), pertenecia a las comunidades yparcialidades, mientras que el 100 por ciento de los caprinos pertenecia a unidades familiares con crianza de tipo trashumante (Ministerio de Agricultura,

1973).
Estas cifras muestran ]a importancia de los animales a nivel de las comunidades rurales en las que la crianza animal no es una empresa aislada sinocomponente de un sistema de producci6n agricola.
Pese a que para el pequefio agricultor el prop6sito principal de la cria deanimales no es necesariamente el econ6mico, la contribuci6n de los productosanimales al ingreso familiar es alrededor del 30 por ciento (Diaz Cisneros,1978; Maner, 1978). En otros casos, como en ias zonas altoandinas, los campesinos dependen en mayor grado de los animales para su subsistencia.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el componente pecuario debeincluirse en los programas de investigaci6n y desarrollo orientados a ayudar alos pequeflos agricultores. No tomarlo en cuenta seria dar las espaidas a ia realidad. El mejoramiento del componente pecuario las pequehiasen fincaspuede contribuir sustancialmente a ]a nutrici6n y bienestar del campesino.
El prop6sito de esta presentaci6n es ofrecer una visi6n panorhmica sobreel papel de los animales dentro de las pequehias unidades de producci6nagricola en las zonas de ladera de Am&ica Tropical, incluyendo tambibn a lasregiones altoandinas, de acuerdo con los objetivos f'ijados para este seminario. 

PRODUCTOS ANIMALES 

Los mcltiples productos y beneficios que el campesino obtiene de los animales han sido descritos en detalle 
 por diversos autores (McDowell,1977/1978; Roth y Norman, 1978). El resumen que sigue servirr para enfatizar

algunos aspectos.
 

Produclos alimenticios. Los productos de origen animal (leche, carne,huevos, visceras) son una fuente importanie de proteinas, energia, minerales yvitaminas. Las proteinas de origen animal, ademhs de ser completas y m;snutritivas, tienen un valor suplementario mayor que las proteinas de origen vegetal, las que en su mayoria son deficientes en aminotcidos esenciales, princi
palmente lisina (FAO, 1974).

En la mayoria de los paises en desarrollo el consumo de proteinas per cApita es bajo: una elevada proporci6n de ellas proviene de productos vegetales.En el Cuadro I se puede observar que en los paises desarrollados el consumodiario de proteina por persona es mayor de 100 gramos, de los cuales mhs del60 por ciento proviene de productos animales. En contraste, en los paises lati
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noamericanos, con excepci6n de Argentina, el consumo per cApita es alrededor 
de 60 gramos, de los cuales s6lo el 30 por ciento proviene de productos anima
les, (FAO, 1979). Conviene hacer notar que los promedios no reflejan la si
tuaci6n real de cada pais, ni mucho menos lo que ocurre en las 5reas rurales de 
la mayoria de paises latinoamericanos, donde los niveles de ingesti6n proteica 
y cal6rica estfn muy por debajo de los minimos recomendados. En estas con
diciones los productos animales pueden contribuir considerablemente a mejo
rar la nutrici6n del campesino. 

CUADRO 1. Reparto de In fuente protelca en Ia allmcntaci6n (1975-77) 

(gramos/persona/d) 

lngesti6n Productos Productos 
Total vegetales animales 

Granms % Gramos 11 

Canada 101,3 35,6 35,1 65,6 64,9 
E.U.A. 106,2 33,5 31,5 72,7 68,5 
Australia 106,6 33,8 31,7 72,8 68,3 
N. Zelandia 109,9 33,2 30,2 76,7 69,8 

Argentina 110,2 38,9 34,4 71,4 65,6 
Mxico 66,1 45,8 69,3 20,3 30,7 
Brasil 61,2 30,0 62,1 23,2 37,9 
Peru 58,7 38,8 66,1 19,9 33,9 
Guatemala 57,8 43,4 74,9 14,4 25,1 
Bolivia 56,3 39,3 69,8 17,0 30,2 
Haiti 49,1 42,0 85,5 7,1 14,5 

FUENTE: FAO. Production Yearbook, Vol. 33, 1979. 

Produclos no alimenticios. La lana, las pieles y otros subproductos gene
ran ingresos y son una fuente importante de actividades artesanales. En las re
giones altoandinas ]a mayor parte de la vestimenta se deriva de la lana produci
da localmente. 

Esliercol. Es una fuente de energia y nutrientes para el suelo. Los rumian
tes excretan entre el 60 y el 90 por ciento de los nutrientes mayores que consu
men: nitr6geno, f6sforo y potasio (Rockefeller Foundation, 1975); estos ele
mentos al incorporarse al st, :1o contribuyen considerablemente a su fertilidad. 
El pequefho agricultor, cuyas limitadas econoinias no le permiten la compra de 
fertilizantes quimicos, depende casi exclusivamente del esti&rcol de sus anima
les para elevar el rendimiento de sus cosechas. Con la creciente crisis energtica 
que afronta el mundo, el esti&rcol como fertilizante reviste mayor importancia. 

En las zonas altoandinas de Peri y Bolivia, que tienen escasa vegetaci6n 
arb6rea, los campesinos dependen casi exclusivamente del esti&rcol para la 
cocci6n de sus alimentos y para la calefacci6n en un sistema que representa la 
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adaptaci6n del hombre al medio inh6spito. Segin los estudios de Winterhalderet al. (1974) el esti&rcol de las ovejas se utiliza para fertilizar campos de cultivo,mientras que el de bovinos y cam~lidos (llamas y alpacas) se utiliza para la generaci6n de calor. Lo interesante del caso es que este uso selectivo, fruto de laexperiencia de los campesinos, coincide con el mayor contenido de nitr6geno,magnesio, calcio y potasio del esti&rcol de ovinos y el mayor valor cal6rico(Kcal/kg) del esetircol de bovinos y carnlidos, segfin los analisis de laboratorio efectuados. 

Energia de trabajo. En las Areas rurales y muy particularmente en las zonas de ladera los animales constituyen un elemento indispensable para las labores agricolas y para el tiansporte. La labranza en las zonas de ladera se realiza en gran parte por medio de la Iracci6n animal: bueyes, caballos omulas. Lamecanizaci6n es muy limitada y sus costos serin cada vez mayores. Losequinos y bovinos se usan tambi&n para otras actividades cono la trilla, principalmente de trigo, cebada y habas.
El transporte es otra funci6n importante

carece de vias para 

en las zonas de ladera donde sevehiculos moorizados. Esto incluye la funci6nequipos como medio de transporte de las personas. 
de los 

En algunas zonas de laAmerica del Stir Ia llama cumple un importante papel en el transporte de car
ga. 

Se estima que en todo el mundo aproximadamente el 20 por ciento de lapoblaci6n depende parcial o integramente de los animales para el transporte(McDowell, 1977); es probable que en las zonas de ladera esta cifra sea mucho 
mayor. 

Fuente de ingreso y trabajo. Los animales constituyen unaingreso. La venta de productos como la leche y sus 
fuente de 

derivados, y de huevos,puede aportar ingresos liquidos necesarios para el gasto die io. Al mismo tiempo, ]a cria de animales es una fuente ocupacional importante para losmiembros de Ia familia. 

Otras funciones. Los animales constituyen tambi n una forma de inversi6n y de ahorro, muy importante en las Areas donde se carece de instituciones
bancarias. Su conversi6n en efectivo, a trav~s de Ia venta, obedece generalmente a necesidadcs aprcmianaics mas que a las fiuctuaciones de la oferta y Ia
demanda. Los animales cumplen de esta forma un papel de estabilizadores de
la econromia familiar. La funci6n social de los animales es un simbolo de prestigio dentro de la sociedad. 
En otros, los animales permiten cumplir conobligaciones sociales, lascomo por ejemplo el agasajo de los miembros de la comunidad en festividades religiosas. En algunas comunidades el papel recreativo de los animales es importante como tradici6n aunque no siempre justificable como practica. Tales son las corridas de toros, peleas de gallos, carrerasde caballos, etc.Las mclltiples funciones que cumplen los animales no son aisladas niexcluyentes, sino mns bien complementarias. Existe, sin duda la posibilidad deincrementar cierras funciones sin disminuir otras. Por ejemplo,ciente utilizaci6n de los residuos agricolas, 
una mhs efi

o 
un mejor manejo de los pastos,pueden conducir a una mayor producci6n de leche, de carne y mayor energiade trabajo. 
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DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES DOMESTICAS 

El Cuadro 2, confeccionado con base en el sisterna de clasificaci6n para
fincas de ladera de Amr&ica Tropical propuesto por Posner et al. (1980), 
muestra la probable distribuci6n cualitativa de las 	especies animales, puesto 
que no se dispone de informaci6n precisa.

L3 especie hovina es probablemente la mis difundida y se encuentra prhc
ticamente en todos los climas. El tipo de bovino predominante en las pequefas
fincas cs, sin duda, el denominado "criollo". Este ganado se deriva de aquel 
que fue introducido por los espafholes. A travbs de un proceso de selecci6n natu
ral ha Ilegado a adquirir caracteristicas que lhan permitido sobrevivir en los 
mis variados ambientes climhticos. Aunque esa capacidad ha sido lograda a 
expensas de caracteristicas productivas es notable su habilidad reproductiva 
pese a las limitaciones del medio (DeAlba, 1978). Con la introducci6n de otras 
razas europeas de mayor producci6n el tipo criollo tiende actualmenle a diluir
se en mILuchas zonas. 

CUADRO 2. I)islribucl6n de especies animales por zonas cllmalol6gicasl 

Tipo de clima Precipitaci6n Temperatura Altitud Especies animales 
mm IC m predominantes 

1. Muy seco Trazas- .X)0 0-24 + -	 Caprinos, ovinos, 
bovinos (pastoreo 
extensivo)

VI. Muy hfimcdo 4 2.000 - baja Bovinos (carne)

If. Tr6pico seco 1.000-2.000 24 baja Bovinos (carne),
 

caprinos2
 

Ill. Tr6pico hfinedo 2.0(X)-4.000 24 baja Bovinos (carne),
 
ovinos2 

IV. Premontano 
hnimedo 	 500-2.00%) 21 800-2.000 Bovinos (leche), 

ovinos, caprinos3 

V. 	 Fresco hmcdo 250-1.000 6-16 2.000-4.0(X) Bovinos (leche),
 
ovinos, caprinos2
 

VII. 	 Alpino variable 4.(X) Caniidos, ovinos,
 
bovinos4
 

I Bu ado en 'Il clasifi(ucidnparazonas d(laderas de Pese,sivtenP, r et a!. (1980).

2 Colinjcioei (Ipea~soreo, hosqu1t ',ycutlios,generahenite.
 
3 Crianza comhinada con cultiios, pustoreo v hosques.
 
4 Patloreo t'\'1ejsivo.
 

En las regiones tropicales bajas (Zonas II y Ill) ha alcanzado gran popula
ridad el CebO, Bos indicits. Su marcada resistencia a las ahas temperaturas am
bientales y a las enfermcdades tropicales, tales como piro y anaplasmosis, y la 
fuerte promoci6n de las ask)ciaciones de criadores, han contribuido a SU difu
si6n. Sin embargo, la conveniencia de reemplazar al criollo por Ceb6 en los sis
temas de pCquefia finca debe ser objeto Ieuna cuidadosa evaluaci6n. 

Los ovinos existen en mayor proporci6n en las zonas V y VII. Los (r6pi
cos bajos, zonas II v Ill, asi como a zona IV ofrecen condiciones adecuadas 
para una mayor expansi6n de esta especie, como complemento de otros culti
vos agricolas y forestales. Las razas sin lana, como el Pelibuey de Mexico y el 
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Blackbelly de Barbados, ofrecen un interesante potencial por su precocidad sexual, SLI prolificidad y la ausencia de anestro estacional (CIEEGT, 1979). Losprincipales productos que se obtienen de los ovinos son carne y lana. No se
acostumbra ordefiar, salvo ocasiones excepcionales.

Los caprinos se ClICuellran en mayor proporci6n en la zona rnuy seca (I),aUnque flacilmente se pueden crial en otras zonas. Con frecuencia se asocia alas cabras con ila desert ificaci6n de los campos. Sin embargo, este efecto es generalmente Consecuencia de [I deficiente manejo. La leche Cs uno de los productos importantes. Se consume fresca, en forma de queso o de dulces procesados de di fereute manera seguin las regiones. La venta de cabritos tiernos para
ConsulmlO Cs tlallbi n una butena fuente de ingreso.

la crianza de cam.idos se lieva a cabo generalmente por enciha de los3.500 metros sobre el nivel del mar (Zona VII v parte de la V). Por encima delos 4.000 metros la lIlana v la alpaca constittlyen el (mnico medio de aprovecha
miento Lie los pasti/ales (zona alpina) puesto (]Lie no es posible ]a cria econ6mica de otras especies (Fern'Indez-IBaca, 1975). Los beneficios que se derivan deestas especies sol Hbra, carre y esti rcol. La llama se usa ademiis para el trans
porte de Carga.

Adema'js tie cstas cinco especies dC rumiantes, el campesino cria equinos:caballos, mulas y burros, panr proveerse de fuerza de trabajo para tracci6n ytran;porte. Los porci ios v las a, ef.forman tambi&n parte del patrimonio familiar del camFpe',no, Us interesante hacer nolar que en MWxico el 90 por cientode hI poblaci6n potcitm y el 79 por ciento de las ayes se encuentran en ULnidadesde producciot a nivel familiar: unidades menores de cinco hectlreas, ejidos,Colnlt1id:tCs y polraciones rurales (Secretaria de Industria y Comercio, 1975).F'n 'orma siaiir, encel Ierf el 85 por ciento ie los cerdos corresponde a crian
za casera. 

los cutycs Cavia iolvr(,lhus, se crian para consIInio ItUmano :solamente enalgunas regiones de a A nirica del Sur que tuvieron influencia del Inperio delos Incas. Sn criania cs t t almcnte a nivel familiar y a base de residuos de coci
na y forraje.
 

SISTEMAS 1 PROI)UCCION 

Los sistemas dC produccion animal existentes en Ia zona que nos ocupa sepueden englobar en los siguientes tres grupos: a) extensivo, b) confinamiento y
c) combinado con cullivos y bosques.

El sistema extensivo encuentra su mitxima expresi6n en las regiones altoandinas (Zona VI I) londe los animales dependen exclusivanie del pastoreo.La tenencia de la tierra puede ser privada o comunal mientras que la propiedadde los animales es individual. Al no existir un manejo racional de los camposhay tin creciente empobrecimiento y erosi6n (LieBaron el al., 1979). El algunaszonas bajas se destina parte de las treas para cultivos de papa, quinua, cebada,oca, olluco, etc., y parle para el pastorco, o se alternan los cultivos con el pas
toreo (Orlove, 1976).

Sistemas extensivos son tambi~n los que se observan en las zonas ridasdonde igualmente hay un proceso fterte de erosi6n.
Los sistenIas extCnsivos pueden ser sedentarios o trashumanles; estos filtimos lienen por objeto aprovechar rneJor los recursos en ftnci6n de las esta

ciones del afio. 
El sistema de confinaniento es acluel en que los animales son mantenidos 

en un determinado lugar, en corrales o amarrados, con un acceso limitado al 
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campo. La utilizaci6n de los bordes de los cultivos es n1uy comfin en algunos 
lugares. En otros casos se combina el confinamiento con el pastoreo. Los ani
males salen a pastorear durante cl dia, ya sea en los bordes de los cultivos o ell 
zonas comunales y por la tarde son conducidos a corrales cerca de la vivienda 
donde reciben alimento adicional, generalmente residuos de cosechas o forraje 
cortado, segfin la poca del ahio. En algunas ocasiones los animales recorren 
varios kil6metros de distancia del corral al lugar de pastoreo, con el consi
guiente gasto de energia. 

Los sistemas de producci6n animal combinados con cultivos son pro
bablementc los mis generalizados en las unidades pequeflas de las zonas de la
dera. Se combina el pastoreo bien sea con los cultivos anuales, con el cultivo de 
Arboles frutales o con los bosques. El pastoreo de ovejas entre las plantaciones 
de cocoteros o citricos, por ejemplo, permite el control de las malezas al mis
mo tiempo que fcrtiliza Cl suelo. En otros casos, los animales dependen exclu
sivamente de los residuos de cosechas y de los subproductos agricolas. Excep
cionalmente se dispone, al lado de los cultivos, de forrajes mejorados ya sea 
para pastorco o para corte. En este sistema combinado es frecuente la trashu
mancia en algunos lugares tal y como ocurre con la producci6n ovina de la re
gi6n de Ajusco en Mexico (Valencia, et al., 1978). Otro ejemplo es la practica 
de los indios Saraguros del Ecuador, quienes para complementar adecuada
mente sus actividadcs agricolas trasladan peri6dicamentc sus animales de la 
sierra al Ir6pico bajo y viceversa (Steward, et al., 1976). Un caso mis extremo 
lo constitu'en los criadores de cabras de la costa del Per(i y de algunas regiones 
de Mexico que van movilizando sus iebai"os para aprovechar los residuos de 
las cosechas; pueden recorrer cientos de kil6metros. En ocasiones este sistema 
trashumante constitLyc un vehiculo de propagaci6n de enfermedades. 

FACTORES LIMITANTES DE LA kIROI)UCCION ANIMAL 

Aunque el nivel de producci6n de los animales de tin sistema de pequena 
finca no se puede juzgar con el mismo criterio que se aplica a las explotaciones 
pecuarias especializadas, no cabe duda que los rendimientos actuales son ba
jos. Existe entonces, la posibilidad de aprovechar en mayor medida los recur
sos disponibles y atimentar los beneficios para el campesino. En general, lo 
que se observa en las pequeftas fincas es un deficiente crecimiento de los ani
males, bajos indices de reproducci6n, alta morbilidad y mortalidad, la conse
cuencia final es baja producci6n de leche, carne, lana, etc. A continuaci6n se 
describen algunos de los factores que contribuyen a esta baja producci6n. 

Alimentaci6n. La disponibilidad de alimentos varia tanto cuantitativa co
mo cualitativamente durante el aho. En las zonas ecol6gicas con precipitaci6n
pluvial estacional, por lo general se afronta una aguda escasez de alimentos en 
la poca de sequia mientras que hay excedentes en la &poca de iluvias. Los 
campos de pastorco reciben generalmente cargas animales excesivas lo que gra
dualmente va conduciendo al exterminio de las especies de plantas mds dese
ablcs. En las regiones tropicales bajas, con precipitaci6n pluvial durante todo 
el aho (tr6pico humedo) hay abundante forraje pero la casi totalidad estA 
constituido por gramineas nativas de bajo valor nutritivo. En algunas zonas 
hay abundancia de leguminosas nativas, pero que desafortunadamente no son 
aprovechadas convenientemente; por el contrario, con frecuencia se les com
bate involuntariamente al hacer uso de herbicidas para mantener los pastos 
"limpios". 
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En muchos casos los residuos de cosechas y otros subproductos agricolasgenerados en la propia finca no se aprcvechan adecuadamente. En otros, haydeficiencias especificas, corno por ejemplo de elementos minerales que limitan
la utilizaci6n de otros nutrientes. En cerdos y ayes generalmente hay un aporte
inadecuado de protcinas lo que conduce a una ineficiente utilizaci6n de la 
energia (Maner, 1978).

Conviene seftalar clue en los programas gubernamentales de la mayoria delos paises latinoamericams el aspecto de alimentaci6n es el que ienos arenci6n recibe. Con frecuencia se scsliene que la baja producci6n de los animales
de las pecquefas unidades agropecuarias se debe a bajo potencial gen~tico.su
Bajo esa premisa se invierten sumas considerables de dincro cr importaciones
de animales de "mejor" calidad gentica y en programas dc iwmeminaci6n artificial y hasia dce transferencia de embriones, con resultadoY, negativos. La mag
nit ud en que la alinmentaci6n afccta la productividad animal :- puede apreciaren los resullados de un experimento Ilevado a cabo en la sierra del Per6 (IVI-TA, 1974). Ovejas criollas proccdcente. de varias comunidades campesinas,
con un peso promedio de 19,7 kIga los 20 meses de cdad y preftadas, fueron
trasladadas a potrero de 'rye grass' y 'Irdbol blanco', p.evio tratamiento 
contra par 'tsilos gastrointestinales. Sus corderos, nacidos en el nuevo ambiente, pesaron al destete, a los 90 dias, in proniedio de 17,0 kg; o sea que alcanzaron en 90 dias lo que a sus mnadres les ton6 cerca de dos afios. En forma sinilar, l)cvendra (1980) info.mna 11n incremento de 53,8 por ciento peso alen
sacrificio V79,3 por ciento en peso de canal en cabras iativas sonietidas a una
mejor alimentaci6n y manejo en comparaci6n con el grupo testigo. 

Enfermedades. Muchas enferdnicdades causan mlUerte o disminflci6n de laproducci6n. En crias, la mortalidad por agentes infecciosos pueJe alcanzar
cifras mayores del 50 por cieto tal y corno ocurre en las cxplotaciones de alpacas y ovinos. Los par'tsitos gastrointestinales ocasionan tambi~n enormes p~rdidas econonlicas. Muchas de las enferniedades ,ienen agente etiol6gico conocido y se corloce taimnhin la forma de prevenci6n. Sin embargo, existen otras
 
que requieren cr investigadas.


Aigunas de las enfermedades que afeclan a los animales tambi~n se trans
initcn al hornbre, especialmente a travs de los productos animales, y constitu
yen un scrio problem;a de salud pfiblica. Tal es el caso de la brucelosis que afecta a caprinos y bovinos y puede transit itirse al hombre a travs de la leche; loismo pucde ocurrir con la tuberculosis bovina. Los animales actifan tanibihn

conio hu~spedes interniediarios de parisitos. Por ejemplo, 
la cisticercosis del
cerdo es la forma larvaria de la Tacnia solium que parasita elintestino delgado
del hombre: clcerdo se infecta al terier acceso al excremento humano en las
 areas rurales carences de servicios sanitarios. El peligro radica 
en que la larva

del cisticerco se puede localizar tamnbiLn en el humano, por contaminaci6n con
heces, con graves consecuencias, principalnente en el sistena nervioso. Los 
casos de cisticercosis huniana, sobre todo en nifios, tienden a aumentar en las 
arcas rurales. 

Bajos indices diereproducci6n. La tasa media de natalidad es baja en lostr6picos; se estima que cn bovinos s6lo alrededor del 50 por ciento de lashembras en edad r,.productiva ticnen cria cada afio. La cifra es probablemente
menor en las unid ides pequefnas de las zonas de ladera. En alpacas uno de losproblemas ni~ms serios es la baja natalidad (Fernfindez- Baca, 1975). Entre las 
causas de baja reproducci6n destacan :a deficiente alimentaci6n, enfermedades 
infecciosas y parasitarias, y manejo inadecuado. 
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Baja calidad genitica. Es posible que &stesea un factor limitante en algunos 
casos. El pequefio productor casi nunca tiene la oportunidad de seleccionar sus 
animales para mejorarlos gen&ticamente. Sin embargo, como se dijo anterior
mente, el aspecto genctico es enmascarado por los factores ambientales. En ]a 
mayoria de los casos los animales no tienen la oportunidad de manifestar a pleni
tud su potencial gen tico. No cabe duda que en un programa integral de de
sarrollo ganadero hay que prestar la debida atenci6n al componente gen~tico, de 
acuerdo con las necesidades Lie cada caso. Es ir.portante tambi~n la elecci6n de 
las especies y razas mars apropiadas para las "or-,Jiciones locales. 

Manejo. Aspectos como la ejecuci6n del ordefio, castraci6n de machos a la 
edad adecuada, que es muy impor~ante en cerdos y cabras para evitar el mal olor 
y sabor de la carne, la &poca,la cpoca de trasquila, etc., influyen tambi&n sobre la 
producci6n de los animales. 

Ademfis ie los factores sefialados, Cuyo control podria ejercer el propio pro
ductor, existen otros que est(n fuera de su alcance. Entre ellos se pueden men
cionar la comercializaci6n de los productos, el acceso al cr~dito, servicios de in
formaci6n v asesoramiento. El pequeho productor no tiene adecuado acceso a 
canales ie comercializaci6n para sus productos; por el contrario es victima de los 
intermediarios. No ticne entonces incentivo para producir mias. Tampoco es 
considerado sujeto tie crbdito y los servicias de extensi6n, si los hay, no Ilegan 
hasta l. 

La soluci6n de los factores limitantes enumerados demanda una acci6n 
multidisciplinaria conjunta dentro del contexto del sistema de pequefia finca en 
que la producci6n animal es solamente uno de sus componentes. Para el espe
cialista en las ciencias pecuarias, formado dentro del marco tradicional en que la 
producci6n animal es una empresa especializada, no resulta f*cil adaptarsu mo
delo de formaci6n a las necesidades de un pequeflo productor agropecuario. 
Quiz, 6sta sea una de las razones por las que el pequeflo productor no ha recibido 
la debida atenci6n ni en los programas de desarrollo ni en los de investigaci6n. 
Tambi~n esto podria explicar el fracaso de Los pocos intentos que se han hecho. 

NECESIDAD DE INVESTIGACION 

Pese a qtle se cuenta con tin gran bagaje de conocimientos sobre los diversos 
aspectos de la producci6, animal, la tecnologia disponible es en gran parte fruto 
de la investigaci6n Ilevada a cabo en respuesta a las demandas de otro tipo de so
ciedad; por lo tanto no es aplicable directamente a las condiciones de la pequefia 
agricultura de subsistencia en que la disponibilidad de recursos es .otalmente di
ferente, la tierra y el capital son los recursos mils escasos, mientras que la mano 
de obra es un recurso abundante. Es necesario entonces desarrollar, mediante ]a 
investigaci6n, una tecnologia apropiada. Esta tecnologia, al mismo tiempo de 
ser sencilla, debe ser econ6micamentejustificable y socialmente aceptable. Debe 
conducir a la obtenci6n del miiximo provecho de los rccursos escasos y a la utili
zaci6n plena de lo.s recUrsos abundantes, a fin de que contribuya efectivamente al 
bienestar del habitante rural. 

Ain cuando las prioridades de investigaci6n varian segin las zonas ecol6gi
cas, vanios a hacer referencia a algunos de los aspectos que merecen especial 
atenci6n. 

Recursos alimenlicios. Se refiere a la utilizaci6n de los recursos locales para 
la alimentaci6n de los animales. lncluye, segin las zonas, la mis eficienteutiliza
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ci6n de los residuos de cosechas y o:ros subproductos, el manejo de los pastizalestanto de la zona arida corno alpina, el mejoramiento de los pastos en las zonastropicales bajas mediante la introducci6n de especies forrajeras mis productivas; la cvaluaci6n y aprovcchamiento racional dc las legunlinosas nativas. Puesto quc uno de los ricsgos que se afronta en las zonas de ladera es la rhpida erosi6n,el establecimiento de past uras permanentes en las ,reas de mayor pendiente cs unmecanismo protector importance. La i otaci6n de cultivos anUales, corno trigo,cebada, etc. con leguminosas, puede contribuir sustancialmente al incrementode la fertilidad del suelo y aportar al mismo tiempo alimento nutritivo para el 
hombre y los z.iimales. 

Control de enfermedades. Dadas las caracteristicas de los sistemas de producci6n d pccluefias fincas se necesita desarrollar rnitodos de control de enfermedades adoptados a esas condiciones. La convivencia colectiva de aniniales dediferentes especies crea problemas especiales decontrol de enfermcdades infecciosas y parasitarias que normalmente no se afrontan en explotaciones especializadas. Se carece de informaci6n sobre este aspecto. Por otro lado, hay necesidadde hacer evaluaciones cuidadosas sobre la relaci6n costo-beneficio de los tratamientos. En general, las investigaciones deberamn :onducir al estabiecimiento de 
programas de medicina preventiva al menor costo posible. 

Evahjacin de las especies animales. Las especies animales que se crian enuna pequefna empresa agricola pueden det -rminar el grado de beneficio que recibe el campesino. Los rumiantes tienen ]a ventaja de su capacidad de utilizar alimentos que no pueden ser consumidos dii-cclamente por el hombre, para transforinarlos en productos de alto valor nutritivo. Entre 6stos, los pequefios rumiantes, como la oveja y la cabra, son particularmente ventajosos para las pequefias fincas. Estas ventajas incluyen, entre otras, Ln,) inversi6n inicial pequefia, menor riesgo del capital debido a muerte o pdrdida, precocidad sexual,prolificidad y ciclos reproductivos cortos, ademfs de su modalidad de pastoreoquc les permite utilizargran variedad de especies forrajcras incluyendo arbustos,etc. Ademils, por su tamaho pequeho son susceptibles de ser utilizados para elconsumo familiar, lo que resulta muy dificil con el bovino. Estudios Ilevados acabo en clima templado muestran que los sistemas de producci6n de came conovinos son mis eficientes que aquellos con bovinos debido a I. mayor velocidadde reproducci6n del ovino y al menor tiempo para alcanzar el peso de mercado a
base de pastoreo (Fitzhugh, 1978). lgualmente, los sistemas de producci6n de
leche bajo condiciones ambientales pobres son miis eficientes con cabras que con
 
bovinos.
 

No obstante que en un sistema de p,:quefia finca, la selecci6n de la especie no
obedece s6lo criterios estrictamente de eficiencia sino mis bien a la satisfacci6n
de las necesidades del sistema en conjunto, los rumiantes pequefos tienen un sitio muy importante y merecen 
una mayor atenci6n que en el pasado.
Por otro lado, hace falta 
una cvaluaci6n adecuada de las diferentes razas.Dentro dce elias las denominadas ",zollas" deberian recibir una especial atenci6n. Con frecuencia la introducci6n de razas ex6ticas, de mayor potencial productivo, no da los resultados esperados debido a las limilaciones expuestas ante
riormente. 

Los cam~lidos del Nuevo Mundo, alpaca y llama, tienen un sitio especial. Elconocimiento de estas especies es muy limitado y existen grandes oportunidac.sde investigaci6n con miras a lograr un mayor beneficio de su crianza.Caracteristicas tales como su mayor capacidad de digerir la fibra cruda de los 
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forrajes, ea comparaci6n con los ovinos (Fernindez-Baca, 1977) sugieren un al
to grado de adaplaci6n -I medio desfavorable en que viven. 

Loa monog'istricos, porcinos y aves, compiten en cierta medida con el 
hombre por los insumos alimenticios. Sin embargo, las caracteristicas de preco
cidad, prolificidad y ciclo vital corto constituyen \,entajas. Sin duda, hay oportu
nidades para su cria dentro de los sistemas mixtos de pequefias fincas en la medi
da cn que exista disponibilidad de recursos alimenticios. La magnitud de su 
crianza deberia ser tal que permita utilizar eficientemente los excedentes alimen
ticios sin competir con el hombre. 

: iera dc las esecices animales tradicionales conviene buscar otras aiternati
vas para cI aprovechamicnto integral de los recursos. Tales alternativas pueden 
inclui- ia cria de conejos, de cuyes, apicultura y acuacultura, con miras a incre
mentar tanto el nivel nutricional como los ingresos de los campesinos 

Iiprodlucci6n y manejo. El conocimiento de la magnitud en que el medio 
anibiente af,.-cta la fisiologia reproductiva de los animales permitirh adoptar 
prActicas de manejo que conduzcan a una mayor tasa de natalidad. 

Fuera de los aspectos mirece atencidn especial la industrializaci5n de los 
productos anirnales dentro de la propia finca, a fin de aumentar su valor, dar tra
bajo a la mano de obra familiar y facilitar su conservaci6n y comercializaci6n. 
Esto es particularmente importante con productos perecederos como la leche, 
pero tambi6n se aplica a otros productos tales como cueros, pieles, lana, etc. 

Tan importante como el estudio de los diferentes componentes es sit integra
ci6n dentro del sistema mixto de pequefla finca y su evaluaci6n conjunta tenien
do en cueuta las caracteristicas de cada zona y la idiosincracia del campesino. 

EXTENSION 

De nada valen los resultados de la investigaci6n si no Ilegan al usuario, el 
campesino. Desafortunadamente los servicios de extensi6n son extremada,,ente 
limitados o inexistentes en los paises de America Tropical. A falta de taies servi
cios el campesino busca soluci6n a sus problemas con animales o con cultivos en 
el vecino o en el expendedor de productos farmacbuticos. Por otto lado, sin un 
adecuado contacto con el campo el investigador no tiene la retroalimentaci6n ne
cesaria. 

Una forma eficaz de lograr Lin mayor contacto con el campo es mediante la 
ejecuci6n de trabajos colaborativos con productores selectos. Si los resultaclos 
son favorables y atractivos para el productor, los propios colaboradores consti
tuirin el medio mis eficaz de difusi6n. El campesino adopta mts fhcilmente lo 
que hace otro campesino, y no necesariamente lo que le sugiere el extensionista o 
lo que ve en una estaci6n experimental. 

EI)UCACION 

La responsabilidad de planificar y Ilevar a cabo programas de desarrollo, in
vesiigaci6n o extensi6n, encaminados a mejorar la producci6n y las condiciones 
de vida del peucfio productor, recae en los profesionales. Sin embargo, el profe
sional que se forma en las atlas universitarias de la Am&ica Latina, generalmen
te ubicadas e! !os ce:ltros urbanos y desligadas casi botalmente de la problemhti
ca del medio rural, encuentra serias limitaciones para comprender en toda sti 
magnitud las necesidades del pequeflo productor. El medico veterinario o el zoo
tecnista reciben en su formaci6n profesional una visi6n totalmente diferente de 
lo que es la producci6n pecuaria. Esto, naturalmente, no debe sorprender puesto 
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que tanlo 	los curricula como la formaci6n de los mismos profesores tiene unamarcada influencia de los paises desarrollados. Una escuela o una universidad deun pais en desarrollo es considerada tanto mts adelantada o progresista cuantomis cercanarnente sirnule, en sus programas de ensefianza c investigaci6n, 1o quese hace en institnciones similares de otros paises desarrollados, sin importar que&stosno respondan en absoluto a las necesidades del propio pais. De esta formael profesional se prepara s6lo para atendcr las necesidades de tin pequefio sectorformado por las unidades-.zrandes de producci6n, las que tarnbi~n siguen el compas de los adelanlos tecnol6gicos de los paises desarrollados. La consecuencia final es que el pelquefio proItlctor que, como viros antes, representa rln sector mayoritario, se encuentra cada vez mnts relegado y aferrado a stus tradicionales sistemas de produccin clue sin ser muy eficientes le ofrecen seguridad.Una acci6n efectiva para mejorar la producci6n a nivel de peclueflas fincasdemanda entonces cam bio de enfociue en la formaci6n de los profesionales quedeben actuar como ins rurmentos de desarrollo. Los programas de ensefianza deben adecuarse a las necesidades de la sociedad a la que van a servir los fiturirosprofesionales. Esto no significa que tenga que sacrificarse la calidad acad~mica.y la base cientifica por tratarse de paises en desarrollo. Por el contrario se requiere fornmar protesionales con un alto grado de preparaci6n acad~mica peroconscientes de las niecesidades de sri propia sociedad.Por otro lado, lia participaci6n mts activa de las universidades en ]a problemAtica agropecuaria del pais, a traves de programas de invest igac;6n yextensi6n,ayridari a qLuc tanto profesores corno estudiantes se familiaricen y logren mayor
conciencia de los problemas del campo. 
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4. EXPERIENCIAS 

EN DESARROLLO REGIONAL 
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El Plan Zacapoaxtia: una estrategia para 
promover el desarrollo rural en un area 

con topografia accidentada 
Benjamin Pefia* 

En esire Irabajo sc describen los objetivos, estralegia y principales resuhtados, 
hasta 1977, del Plan Zacapoaxtla, un programa regional de desarrollo rural en el 
Noroesic del Esiado de Puebla en Mxico. 

En la primera parte el autor seflala los aniccedentes de la polilica y el desarrollo 
agrario en M6xico, destacando los efectos de la Rcvoluci6n Mexicana en la redistri
buci6n de iierra a los campesinos y en las estrucluras productivas del sector agrope
cuano. El autor indica que uno de los aspectos nifs importantles de la polilica del 
General (Cirdenas fue la promocibn del cooperativisno agrario, como parre de los 
movimientos de participaci6n campesina. Al dejar el Gobierno el General Chrdenas 
se definio una nueva politica qne estanc6 el proceso de reforma agraria y canaliz6 
los servicios de asistencia tcnica, cr~dito e infraesiructura casi exclsivanente hacia 
los productores empr sarialef, con lo cual se buscaba la optimizaci6n de los recursos 
mis que su redis ribuci6n. 

A partir de 1970 se rediseia la politica agricola para tratar de revilalizar la 
economia campesina y rnediantc la cual los campesinos se cornprometan a incremen
tar la producci6n alinienfaria y el Estado a satisfacer las necesidades minirnas de 
subsistencia. Sin embargo, seiala el aubor, los nuevos prograrnas no contemplan 
proyecios profundos de reforrna agraria, sino programas asislenciales y de infra
estructura; en este contexto, se inscribe el Plan Zacapoaxtla. 

En la segunda parle del Irabajo se describe el contexio regional del Plan, en sus 
principales aspectos ecologicos, demogrfificos y socioecon6micos. Se sciala que el 
Plan es1, dentro de la estrategia del Programa de Inversiones Pfiblicas para el De
sarrollo Rural, PIDER, creado en 1973, y que tiene la parhicipaci6n del Colegio de 
Posigraduados de Chapingo para el desarrollo der componene de Asistencia T&cni
ca. 

Luego de setialar los objetivos y estrategias del Plan, cl aulor desiaca los princi
pales resuhados en generaci6n de iecnologia, organizaci6n y parficipaci6n campesi
na, cooperativismo y crdito para la produccion. Por filtimo se selala el esquena ge
neral de organiiaci6n del plan para la parlicipaci6n de los r&nicos y de los campesi
nos por medio de asambleas regiorales y locales y cornisiones de irabajo. 

EL CONTEXTO NACIONAL 

Mexico, al igual que todos los paises Ilamados del lercer mundo, es un 
pais fundamentalmente rural. Hasta el afio pasado la principal fuente de divi
sas nacionales provino precisamente de la actividad agricola, constituy ndose 
asi en el sustento y fuente importante de financiamiento del desarrollo econ6
mico nacional. 

Sin embargo el sector agricola en Mexico no es homog~neo no participa 
equitativamente del producto nacional. Exisie lo que algunos autores definen 
como el carbcter dual de la agricultura mexicana, pero que no es mis que la 
expresi6n de un solo proceso hist6rico bien definido de acumulaci6n del capi
tal en la agricultura. 

Director Plan Zacapoaxila, Puebla, Mexico. 
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En efecto, la Revolhci6n Mexicana es fundamentalmente una revoluci6nagraria, su objctivo central era satisfacer la demanda de millones de mexicanosempobrecidos que exigian tin pedazo de tierra para subsistir.
El resultado de esta revoluci6n es ampliamente conocido, si bien alguinasde las demandas planteadas por los ej~rcitos campesinos iuvieron que ser incorporadas a la Constittci6n de 1917, &lsosno ptidieron traducir suhegemonia militar en tin au tentico poder politico, quedando &steel ianos deuna tendencia !iberal que estaba sentando las bases de la consolidaci6n del ca

pitalism(o en el pats.
En esta perspectiva, tenia entonces que orientarse al sector agricola acumplir con las funciones quc iradicionalmente se le asignan cn todo procesode desarrollo; y inarginalmenic, a cumplir con algunas de las reivindicaciones 

de los caInpesinos.
As;, en cl periodo pOst-revolucionario hasta 1934, se reparten tin pocomrnis de 10 miliones dc hccthireas de las 113 millones que eran propiedad de lasgrandes Haciendas Porfiristas. La violencia desatada en cl proceso revolucionario aceniu6 las desigualdades sectoriales v regionales. Aument6 la manode obra ocupada en la agricultura, pero disminuyeron Sn producci6n y suingreso. La producci6n dc pciroelo y mincrales, en manos norteaniericanas ybrit'nicas, aumenI6 en forma continua v espcctacular, convirtikndose en losprincipales productos dc exporiaci6n. l.a productividad agricola se elev6 en la
zona norte, tuvo un incremento notable en el noroeste, curiosamente donde selocalizaban las hacic'idas im'is grandes cn el Porfiriato, y dismintiv en el restodcl pais, principalinenc en cl ccinro, donde cl movimienio Zapatisia habia tc

nido st mayor ill'huencia. 
La realizaci6n de los ideales del bienestar social que contenia la Constici6n, hubiera requerido la acci6n inmediala y continua de tin Esiado fuerte y 

unid 0.
 
Sin embargo, los debates en 
 torno a la cuesti6n agraria reflejaban los diversos intereses politicos de quienes a nivel regional v nacional iban conformando la clase dirigente cn el pais. Asi, en algunas regiones del pais, dondefuertes organizaciones campesinas apoyaban a lideres militares con ideas agraristas, se Ilevaron a cabo programas de reorganizaci6n rural que incluian nos6lo la redistribuci6n dc ]a tierra, sino tambi~n el establecimiento de cajas deahorro y cr&dito rural, cooperativas de consumidores y productores, y escuelasagricolas. En otras regiones se hacia una labor cooperativista entre los trabajadores urbanos. Sin embargo, en general, el periodo que va de 1930 a 1934 secaracteriza por cl predominio de ]a cautela e inactividad a nivel nacional encuestiones de reforma agraria, mientras se hacian intentos por unificar el paisa trav~s de un proceso de observaci6n de los hacendados y los industriales que
francamente presionaban al Estado a instrumentar una politica antiagrarista.
La concepci6n que sobre el desarrollo agricola dominaba era la de crear
una clase media rural, basada en ]a propiedad privada y altamente eficiente pa

ra satisfacer las necesidades dcl pais.

Como resulta evidente, los campesinos, aparentes tritinfadores de la revoluci6n, no encuentran en este periodo una satisfacci6n plena a sus demandas.
La mayor partce de ellos seguia sin 
acceso a la tierra, y quienes la obtuvieroncarecian de los recursos suficientes para explotarla eficientemente. Frente a &sto cobraba mayor fuerza dentro del Estado, tin modelo de de.sarrollo agricolacongruente con clpropio desarrollo del capitalismo de nuestra economia en su

conjunto.
Esta politica ant iagrarisla suscit6 las posibilidades de una nueva rnoviliza
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ci6n campesina; en ese contexto se inicia la administraci6n del General LfIzaro 
Cfrdenas (1934-1940) que consigna uno de los hechos hist6ricos nils relevan
tes del pais: la expropiaci6n petrolera en manos hasta entonces de las podero
sas empresas norteamericanas y britnicas. 

Esta accien del Estado inexicano que abre grandes perspectivas al de
sarrollo nacional, tiene a sn ve, una relaci6n estrecha con la politica agraria 
instrunmentada en estc periodo. En efecto, para que el General Cirdenas pu
diera hacer frenic a los poderosos intereses del capilalismo trasnaci ral, era 
necesario quc contara principalmente con tin fuerte apoyo popular, que le fue 
otrogado en virtud de una poltica de masas sin precedentes en el pais. 

En el periodo Cardenista fueron entregadas a los campesinos mas de 20 
millones de hectlireas, es decir, casi el doble de las diUe durante 20 afros fueron 
reparlidas. Con C.'irdenas, el ejido se convirti6 en el pilar de la economia 
agricola nacional, ocupando Una parre considerable de la superficie laborable; 
se expropiaron ademts las grandes empresas agroindustriales de los latifundis
tas y fueron enrregadas en ejido cooperativo a obreros y peones que habian or
ganizado poderosos sindicatos y venan exigiendo sn expropiaci6n; grandes 
obras de irrigaci6n se constryC,'on en este periodo, los servicios agricolas co
mo cr&lio y asistencia t cnica fueron tarnbibn canalizados a la agriculura eji
dal y apoyando a !as instiuciones creadas para tal fin. 

Las politicas liberales de sus pedecesores se hicieron a un lado, el gaslo 
p(iblico para programas seciales, tales coma salud y educaci6n, alcanz6 el 18,3 
por ciento del Presupesto Federal total en tre 1934 y 1940, cantidad quC no se 
igual6 hasta 1958. Sc inaugUraron organismos estatales de prinlera importan
cia para el crecimiento econdmico futuro del pals, coino el Banco Nacional de 
Cr~dito Ejidal y Nacional Financiera; y tat vez to mils importanie de todo, se 
forniaron la ccnfederaciones nacionales de obreros y campesinos para incluir a 
las masas en el proceso de torna de decisiones, del que habian sido exctlidas 
paulatinamenle desde 1920. 

l.a promoci6n del cooperativismo agrario como t& nica fundamental de la 
politica Cardenista pernlite que los beneficiarios de la reforma agraria no se in
volucraran ellui simple progrania de emergencia para resguardarlos del 
iambre, sino en tin esfuerzo coordinado para hacer de elis una clase media 
rural como la que habian previsto con anterioridad los gobiernos defensores de 
la propiedad privada. 

Podemos resumir este periodo coma una politica de masas inediante 1.a 
cual los movini en Ins popUtlares se unieron estrechamente a Lin Estado identifi
cado con sus nccesidades, permitiridolc Ilevar a cabo acciones concretas en su 
beneficio y ain a costa dc los podcerosos intereses nacionales y trasnacionales. 

Sin embargo, esta uni6n tan estrecha entre los grupos de presi6n popular 
y el Estado entrafia Ln grave riesgo para las masas: ]a facilidad con la cual los 
trabajadores y los campesinos pueden ser manipulados mediante la 
corporatizaci6n para apoyar a tin gobierno que ya no responda a sus intereses. 

Esto es lo que ocurre at dejar el poder el General Crdenas. Las 
presiones internas y externas obligan al nuevo gobierno a asumir una posici6n 
inmediatamente reaccionaria al proyecto Cardenista, estructurando las bases 
de tin nnevo esquenia global de actimulaci6n de capital, que dependiera ahora 
de tin proceso de industrializaci6n via sustituci6n de importaciones que estaba 
propiciando el pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 

El &xitode este proceso iba a depender sobre todo, de la disponibilidad del 
capital stficiente que le permitiera al sector industrial captar las innovaciones 
tecnol6gicas requeridas, y para ello el sector agricola iba a ser fundamental, 
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como proveedor de alimentos, materias primas, divisas, capital y mano deobra. La politica del 	Estado tenia que ser definida eln este contexto, loscambios en la demanda requerian de modificaciones en la estructura de laproducci6n agricola. Los cuivos alimenticios tendieron a limitarse a las zonasb~sicamente temporaleras, quedando las Areas de riego del norte del pais,orientadas al mercado de exportaci6n y la producci6n de inaterias primas.Esto hizo ademfis que se definiera un viraje a la politica agraria delEstado. El proceso de 	reforma agraria se estanc6 totalmente y el propiogobierno garantiz6 una seguridad casi absoluta a la propiedad privada,dothndola ademis de tCrtos los incentivos que requeria el incremento esperadoen 	 ]a producci6n agricola. Asi los servicios de asistencia t~cnica, cr~dito einfraestruclura se canalizaron casi exclusivamente a este tipo de productoresempresariales provocando con Clio Lin mayor desequilibrio intrasectorial y
regional.

Se conformaba asi una nueva politica agricola del Estado, que adiferencia de la politica agraria, buscaba la optimizaci6n de los recursos y no 
la redistribuci6n de ellos.

Los primeros resultados de la nueva polilica son altamente satisfactorios 
en t&rminos de ]a 16gica del proceso. 

i) 	 La tasa de crecimiento anual media del producto agricola, en elperiodo de 1935 - 1965 fue del 4,4 por ciento mientras que ]a
poblaci6n lo hacia al 3,5 por ciento.ii) En 1930, el 70 por ciento de la poblaci6n econ 6 micamente activa,PEA, se dedicaba a actividades primarias y en 1970 representabasolamente el 39 por ciento; mientras que la PEA en el sectorindustrial pas6 de un 15 a un 23 por ciento en el mismo periodo.iii) 	La captaci6n de divisas ha provenido hasta 1979, en primer lugar
por parte del sector agricola.

iv) 	La transferencia de 	 capitales de la agricultura al resto de laecononia se venidoha dando medianre mecanismos fiscales,
bancarios y estruciurales perfectamente definidos. 

Sin 	embargo, los 	primeros sintomas del agotainiento de este modelo dedesarrollo empiezan a observarse a partir de la segunda mitad de la dcada de
 
los sesentas:
 

i) 	 De 1966 a 1977 la tasa de crecimiento del producto agricola
desciende hasta 0,8% inferior la
crecimiento de la poblaci6n.

un anual, muy a tasa de 
ii) Un aumento acelerado de !as importaci,-res agricolas entre 1965 y1975, pasando de 500 millones de pesos P mhs de 10.000 millones depesos respectivamente, provocando la p~rdida del 72 por ciento de

saldo positivo en la balanza comercial agricola.iii) El indice de precios agricolas que se habia mantenido inferior alindice general, hasta antes de 1970, experinienta un incremento 
sustantivaniente mayor a partir de 1973. 

Ante la presencia de estos indicadores, cominmente se ha mencionado Iaexistencia de una crisis en la agricultura mexicana. Sin embargo, estudicsrecientes demuestran que no se trala de una crisis generalizada del sector, sinoque se han dado bajas en Ia producci6n y en Ia superficie cosechada de maiz y 
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frijol en la d~cada de los setentas, cultivos que tradicionalmente han sido 
privilegiados de las zonas temporaleras y cuya magnitud ha incidido de tal 
forma en el resto del sector que se ha manifestado como una aparente crisis 
generalizada. 

Los productores de estos cultivos en Mkxico son casualmente los 
campesinos, aquellos que no fueron contemplados en los inicios del proceso de 
industrializaci6n y qut sin embargo, estructuralmente su participaci6n fue 
decisiva al mantener tin nivel de salarios relativamente bajos desde 1940, 
merced a ]a producci6n alimenticia y a la aportaci6n de una fuerza de trabajo 
que no requeria de un salario suficiente para lograr su subsistencia, pues 
siempre contaba con el refugio de su parcela agricola que constituia la base de 
su producci6n. 

Sin embargo, la propia l6gica del proceso implica el estancaniento y ailn 
la descomposici6n de esta economia familiar, y asi el crecimiento c :nogrhfico 
en el medio rural, las migraciones hacia los grandes centros urbanos que en 
forma an~irquica se estaban creando, la incapacidad de los sectores no 
agricolas de absorver la mano de obra excedente en la agricultura propiciando 
la creaci6n de grandes cinturones de miseria en cl medio urbano, la falta de 
apoyo financiero y t&nico a los campesinos, entre otras cosas, provocaron 
una crisis de producci6n en la economia campesina y una crisis politica y social 
del sisterna en su conjunto. 

En efecto, la experiencia agraria mexicana es muy amplia y nos muestra 
que en dos ocasiones las masas campesinas, cuando mis empobrecidas se 
encontraban, escenificaron dos revoluciones violentas: 1810 y 1910. La 
situaci6n actual se constituye asi en una amenaza latente para el Estado 
Mexicano que vislumbr6 esas posibilidades en los movimientos campesinos de 
los setentas. Aunado a ello, el Estado requiere de una autosuficiencia 
alimentaria que le permita negociar su independencia relativa ante los 
poderosos capitales trasnacionales que controlan no solamente la tecnologia y 
el capital, sino tambibn los alimentos mundiales. 

Esta situaci6n es clara en el pais desde 1970, ya partir de entonces el Estado Me
xicano se ve obligado a rediseflar su politica agricola; se trata ahora de 
revitalizar la economia campesina de tal forma que permita una alianza 
Estado-campesinos, mediante la cual los campesinos se comprometan a 
incrementar la producci6n alimentaria y el Estado a satisfacer las necesidades 
minimas de subsistencia. 

Queda sin embargo una duda: PodrA el Estado Mexicano Ilevar adelante 
sus planteamientos, sin incorporar en su politica actual las reivindicaciones 
sustantivas del campesinado, es decir sin satisfacer su demanda fundamental 
que es la tierra? Parece ser que asi lo cree el Estado, ya que no contempla en 
sus nuevos programas proyectos profundos de Reforma Agraria: son 
meramente programas asistenciales y de infraestructura como el Prograrna de 
Inversiones Piblicas para el Desarrollo Rural, al que nos referiremos en 
forma especifica al abordar el caso del Plan Zacapoaxtia. 

Programas que sin embargo requieren de un apoyo popular para poder 
ser implementados por el Estado y que en los momentos actuales a diferencia 
del Cardenismo, no se estin dando y dificilmente se darhn si se continfla, como 
hasta ahora, disefiando verticalmente las acciones a desarrollar sin partir de las 
demandas y necesidades reales de los campesinos y sin fomentar como 
entonces, las movilizaciones populares para satisfacerlas. 
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EL CONTEXTO REGIONAL
 

La regi6n de Zacapoaxila se localiza en ]a parle vorte del Estado dePuebla, comprende siele municipios en una superficie teritorial de 595.700Kin' apioximadamente, lo que representa el 1,7 por ciento de ]a superficie total 
del Estado.


En 1974, Ia pobliaci6n total estimada result6 del 
orden de loshabitantes, 80.258con un indice de concentraci6n de 134,7 habitantes por kil6metrocuadrado, en colutraste con eipromedio estatal de 74 habitanles por kil6metro 
cuadrado.

Se trata de una regi6n monfahiosa originano que la actividad agricola sedesarrolle en su mayor parte en fneru,:s pendieni .Ecol6gicamente el irea se divide en ,,?s zonas agricolamente
diferenciadas: 

Zona alia. Con una allitid que oscila entre los 2.400 y 1.600 metrossobre el nivel del mar, su cullivo principal es el naiz con algunas especiesfru!icolas que ticnen imporlancia comercial para los productores.Zona media. Con altiddes desde los 1.600 a 1.200 metros sobre el niveldel mar, donde el cullivo principal sigue siendo el maiz con unasuperficie importante dedicada a Ia papa como cultivo comercial.Zona bxja. Con altitudes que oscilan entre los 1.200 y los 400 metrossobre el nivel del mar, siendo el cultivo mis importante el caf&,sigui,"Adole el maiz y los citricos, asi como otras especies silvestres peroagricolamente aprovechables, como Ia pimienta, el mamey, el plhtano y
otros.
 

En lo que se refiere a Ia poblaci6n, se estim6 en 1974 que viven en ]aregi6n unas 14.800 farniaias, las cuales estAn compuestas en promedio por 5,4
miembros.
 

Por su origen etnico, un 
85 por ciento de los habitantes son indigenas y destos un45 porciento son bilingfies, ya que ademAs de los dialectos hablan espa-

La PEA es de aproximadamene 23.000 personas, de ;-s cuales Iamayoria, 81 por ciento, estA dedicada a actividades agropecuarias.El ingreso nelo por familia por afio se estim6 en 1974 en 525 d6lares, delos cuales cerca de un 50 por cienio es
cual refleja las 

obtenido fuera del predio familiar, lofrtcuentes migraciones de Ia poblaci6n hacia los centrosurbanos, o a las plantaciones agricolas comerciales.

La estructura socioecon6mica 
 de Iasociales. Por una parte, existe una 

regi6n comprende varias categorias
poblaci6n campesina fundamentaimenteindigena que cultiva frutales, cafe y papa para el mercado y maiz y frijol para
su subsistencia, 
en condiciones de minifundio, con superficies menores de tres
hectAreas, con implementos agricolas manuales y escasa utilizaci6n de insumos
modernos, ocasionando con ello bajos rendimientos unitarios que en 
el casodel maiz no Ilegaban a los 900 kg. por hectfrea en 1974.campesinos sin tierra que venden 

Otro grupo de 
sierra, 

su fierza de trabajo en los cafetales de Ia
en los grandes ranchos del Estado de Veracruz o en ]a industria de Ia
construccibn en los grandes centros urbanos. Finalmente,burguesia rural, fundamentalmente una pequefia
compuesta por mestizos o indigenas envias de ladinizaci6n que domina el pequefio comercio en cada una de lascomunidades del Area y que conecla a Ia economia campesina con los grandes 
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comerciantes de la regi6n, quienes a su vez enlazan ,.on el sistcna capitaUla 
nacional. 

La concentracion y excesiva fragrnentaci6n de las tierras, la fuerte prcsi6n
demogrhfica que sobre &staexiste y la cstructura ocupacional fundamental.
mente comercial debido a la falta de industrias, no son los Oinicos factores qt 
con figuran la situaci6n de atraso que prevalece en la reg;hn. La falta de comumi
caciones que hace incosteable el transporte de cultivos comerciales a mejores 
mercados y que aunado a las necesidades vrgentes de efectivo que lios pequeflos
productores requieren para solventar su producci6n lo obligan a entregarsu pro
ducto al comerciante local a precios infinios, constituybndoseasi en otro elemen
to que estructuralinente explica el subdesarrollo regional. 

Por o ro lado, la est ructuraci6n espacial de las actividades econ6micas se 
ha 	concent rado en los dos centros dce poblaci6n mnis importantes de la regi6n: 
Zacapoax la v Cuetzalan, donde radican los comerciantes nius importantes, 
donde se centraliza el podcr pfiblico, la justicia y los servicios; quedando el 
resto dc los municipios y localidades sujetos a las decisiones que ahi se toman. 
La 	iunensa mayoria de los campcsinos se queda asi relegada de los servicios 
concentrados en las poblaciones mencionadas, principalmente por no contar 
con tn medio organizalivo que Ics pcrniitiera participar en la toma de 
decisioncs quc afectan sus dcniandas vitales. 

En 1974 la regi6n fue considerada para quc se implementara tin programa 
integral de desarrollo rural, financiado por el Banco Mundial a trav{s de un 
organismo oficial creado exprofcso por la Presidencia de la Repfiblica desde 
1973: clPrograma de Inversiones P1fiblicas pa ra cl Dcsarrollo Rural, PI DER. 

Una de las caracteristicas de estc Programa, es que directamente no se 
constituia en ejecutor de los proycctos, sino que la acci6n implica la 
concurrencia de las instancias oficiales que tienen capacidad operativa para 
ejecuCtar los proycctos regionales financiados por el Programa. 

Asi, en cada regi6n PIDER estiun participando diversas Instituciones 
Oficiales para satisfacer diferenles nccesidades. 

Otra caracieristica fundamental dcl Programa es que si bien a nivel 
nacional estfcn bicn definidos los objelivc, y la estrategia para conseguirlos, a 
nivel regional no hay definici6n alguna ce una estrategia global de desarrollo 
regional, que pcrmiticra la coordinaci6n intelinstitucional para ejecutar los 
proycctos imns congruentes a ]a realidad y a la problernitica regional, lo que ha 
provocado que normalmente los beneficiarios de estos prograrnas scan los 
detentadores del poder econ6mico y politico de las regiones, quienes ademAs 
han tenido la capacidad de presionar y coludirse con las instituciones oficiales 
para fortalecer su posicion y sus intereses. 

En el caso de Zacapoaxtla, el Colegio de Postgraduados de Chapingo es 
invitado a participar haci~ndose cargo del Proyecto de Asistencia T&cnica, 
debido a las experiencias generadas y probadas en el Plan Puebla. 

Asi surge el Plan Zacapoaxtla que, estrictainente hablando, se trata de un 
Proyecto de Asistencia T&nica. 

El 	 PLAN ZACAPOAXTLA: OiBJETIVOS Y EVOLUCIONES 

I. 	El objetivo central del Plan Zacapoaxtla es aunienttr el ingreso de 
los campesinos de la regi6n, a traves de mejorar en cantidad y
calidad los rendimientos de los cultivos mAs importantes en el Area. 

2. 	 Promover una acci6n coordinada y conjunta de las instituciones 
oficiales que proporcionan servicios de apoyo agricola y de 
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comercializaci6n con los campesinos del Area. 

3. Generar y probar metodologias para promover el desarrollo rural. 

Estralegias 

En t&rminos generales la estrategia del programa de asistencia tkcnica
contempla los siguientes factores: 

a) El desarrollo de tecnologia a travs de ]a investigaci6n agron6mica 
ejecutada en las propias parcelas de los campesinos.

b) Procesos de divulgaci6n para orientar a los sectores participantes,
campesinos, t~cnicos e instituciones de servicio a ]a agricultura, en
el uso de los resultados de ]a investigaci6n agron6mica.

c) El suministro oportuno de cr~ditos, con tasas de interns y plazos 
razonables. 

d) La disponibilidad adecuada y oportuna de insumos agron6micos en 
sitios accesibles para los campesinos.

e) Una relaci6n aceptable para los costos de los insumos y precios 
pagados por el producto.

) Un seguro agricola, cuyo interbs fundamental sea el de proteger las
inversiones del productor contra los siniestros que pueden poner en 
riesgo las cosechas de toda la regi6n.


g) 
 Una organizaci6n de productores que permita la comercializaci6n 
directa de insumos y producci6n. 

Esta estrategia, desde el inicio del Plan, se llev6 a cabo sobre la base de una programaci6n de trabajos sin tomar muy en cuenta ]a participaci6n activade los productores. Esto se dio asi sobre todo porque el tipo de actividades arealizar, de acuerdo con la propia estrategia, incluye en mayor medida
aspectos que aparentemente se podian resolver aprovechando las estructuras
institucionales ya existentes y que tradicionalmente h',I operado, sin tomar encuenta ]a participaci6n de los productores. Por ejemplo en lo que se refiere ainvestigaci6n, los experimentos agricolas obedecen a una necesidadno 
planteada por los agricultores y consecuentemente ]a labor de divulgaci6n y
sus resultados se ha visto divorciada del contexto de la problemitica real. En el caso de cr~dito, asi mismo, los pequehios grupos de productores que seorganizaban para ello pronto se disolvian, sin sostener una estructura de basepermanente, e igualmcnte en el uso de otros servicios, corno el seguro agricola,

no se tuvo mejor :suertce en cuanto a participaci6n campesina se refiere.


En consecuencia, los beneficios a favor de los campesinos eran escasos,dado que una acci6n de este tipo dejaba fuera de su alcance a la mayoria de la 
poblaci6n del Area. 

Posteriormente, en el1976, Plan Zacapoaxtla establece contacto con elFideicomiso para ]a Coiiercializaci6n de Productos Perecederos, instituci6n
oficial, a fin de lograr incidir en uno de los graves problemas que limitan laactividad econ6mica del campesino, ]a comercializaci6n de frutales y papa.

La participaci6n de este Fideicomiso fue de un gran significado para los procesos posteriores; en primer lugar se logra captar mayores ingresos para los
productores de tal forma que se aumenta su demanda por tecnologia paraincrementar la producci6n. En segundo lugar y lo m~is importante, dado que laplaneaci6n y ]a organizaci6n de ]a comercializaci6n la Ilevaron a cabofundamentalmente las dos instituciones involucradas, la desaparici6n de una 
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de ellas, en este caso el Fideicomiso, trajo como consecuencia el fin de un 
programa de comercializaci6n, lo cual derivard en una experiencia para los 
t&nicos y los productores, en el sentido de que solamente una organizaci6n 
campesina capacitada y consciente podria darle continuidad y sentido a 
cualquier programa de desarrollo regional.

De manera especifica, vale la pena detenerse a hacer una reflexi6n acerca 
de lo que se habia realizado en este primer periodo de operaci6n del programa, 
entre 1974 y 1977. 

Generaci6n de teenologia 

Se habia generado tecnologia agricola para los sistemas de producci6n 
relevantes a la regi6n: en maiz solo, maiz-frijol de guia, papa-maiz-frijol de 
guia, frijol solo, cultivos de papa, frijol en espalderas, y frutales. 

Por otra parte, se habia promovido la organizaci6n campesina para la 
producci6n agricola, se habia generalizado el uso de fertilizantes, y se habian 
incrementado los rendimientos de los cultivos principales, en maiz con 1.760 
kg/ha y en papa con 5.494 kg/ha. 

En materia de participaci6n campesina se habian promovido tres tipos 
principales de organizaci6n: a) grupos de cr~dito; b) organizaci6n para la 
comercializaci6n, y c) cooperativas de consumo. 

En el primero de los casos se procedi6 desde el inicio del Plan a promover 
la organizaci6n de grupos de cr~diko con base en los requerimientos 
establecidos por la banca oficial. Los resultados nos muestran que
efectivamente hubo un incremento importante en la participaci6n de ia banca 
oficial, que incluso motiv6 la oportunidad de una sucursal en la regi6n; sin 
embargo, en 1977 se observa un descenso en dicha participaci6n, reflejando 
con ello las pocas perspectivas de continuar un proceso de organizaci6n por 
esta via, lo cual no es mits que el sintoma de ]a inadecuaci6n de los objetivos y
requerimientos institucionales a las demandas reales de los campesinos y a las 
condiciones en que stos practican su agricultura: minifundio, rentismo, 
mediaci6n, nula capitalizaci6n, etc. 

En el segundo caso, organizaciones para la comercializaci6n, se estaria 
hablando de un tipo de organizaci6n que pretendc resolver problemas 
especificos, tales como la comercializaci6n de productos del campo o insumos, 
careci~ndose de una perspectiva totalmente clara para estos grupos.

La experiencia que se obtuvo de ambos casos ensefra que este tipo de 
organizaciones no se puede constituir en una estructura organizativa s6lida 
que aglutine a la mayor parte de ios campesinos, lo que significa los m:s 
pobres, ya que los problemas a los que se enfrente no son compartidos por
todos ellos, como es la comercializaci6n de fruta, o en el mejor de los casos 
tienen una vigencia temporal bien definida, como es la comercializaci6n de 
fertilizantes para la producci6n. Aunado a sto se considera que una 
especializaci6n organizativa de este tipo tiene altas posibilidades de mantener 
una relaci6n estrecha de dependencia con las instancias con que se relaciona. 
Ejemplo claro de esto es el Fideicomiso para la Comercializaci6n de Productos 
Perecederos del Campo y las organizaciones formadas para tal fin, que 
desaparecen al desaparecer aquel. 

La tercera opini6n que forma parte de la experiencia que ha desarrollado 
el equipo t&cnico del Plan Zacapoaxtla es la organizaci6n cooperativa que se 
h.bia iniciado en 1975 en cinco comunidades del Area y que en un principio
tenia como objetivo retener una parte del excedente econ6mico que los 
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campesinos transfieren a los conierciantes a trav&s de in intercambio
desfavorable en las relaciones comerciales. 

aEsta opini6n, pes-'ir de ser ia experiencia mids reciente y cuantitativamente de menor , e,'cipaci6n, estaba incorporando elementos que lahacian la inds adecuada para las condiciones regionales.
En primer lugar, se encontr6 que su objetivo es compartido por toda lapoblaci6n campesina de la regi6n 1o cual es uin reflejo de la problemtiicasefialada anteriormente; y en segundo lugar, la naturaleza del objetivo J haceser permanente )ermitiendo con ello realizar un trabajo continuo con los cam

pesinos, a fin ar a consolidar un proceso de organizaci6n.Asi, a pc.' afio de 1977 el factor organizaci6n vino a ser el relevantepara dar cunil nto a objetivos propuestos por los propios campesinos. Enesta etapa se ei -za a dar tn proccso de inrcrvenci6n de Ic's campesinos en laelaboraci6n dc 1, ogramas de trabajo, siendo las cooperativas el medio paralograrlo. Desde entonces cl Plan Zacapoaxtla ha promovido la formaci6n yconsolidaci6n dc las cooperativas, y sus tccnicos hatcn propios sus objetivosnacidos cn el seno de asambleas. Esos objetivos, definidos con base en lasnecesidades prioritarias de la mayoria, son principalmuente: el decomercializaci6n de insumos para la prodnccin, la comercializaci6nproductos agricolas y cl aksto dce producos b 
de 

sicos para el consuflo familiar,asi como educacimn y capaciraci6n encooperativas. En esla forma, los t&cnicosdel Plan Zacapoaxtla se convierren en asesores de las cooperativas.
Uno de los aspectos de mayor importancia que se dcbe destacar enproceso de o. anizacibn, este 

es cl hecho de clue se planme6 desdce un principio lanecesidad irrestricta de que, si bien el proceso habia sido incluido por el equipoteenico del Plan Zacapoaxtla, [enia que contemplarse a la larga como tnmovimiento autososienido y autogesrionado por los propios campesinos. Estoes asi porque solamente una independencia en todos los 6rdenes politico yecon6mico de la organizaci6n, podria garantizar suI continuidad y preservarlos intereses de ]a poblaci6n campesina, acn cuando estos no correspondan
con los intereses de una instituci6n determinada.

Acittalmenie el proceso ha entrado en esta fase de autogesti6n,consolidfndose con la formaci6n de tres cooperativas agropecuariasregionales, quc se basan en mis 100de cooperativas locales, y agrupanaproximadarnrte 12.000 campesinos. Cuentan unacon estructurademocrhtica de toma de decisiones, en donde la m1nxima autoridad es laasamblea general de representantes que define sus propios programas detrabajo. Para cumplirlos han estructurado conisiones de trabajo en donde lost6cnicos del Plan Zacapoaxtla tienen tna participaci6n exclusivamente deasesoramiento para dar cumplimiento a los objetivos de los campesinos.Bajo este esquema, la accion del Colegio de Postgraduados de Chapingose Ileva a cabo asesorando las distintas acciones que se realizan en cada una de
las comisiones, siendo istas 
 las siguientes: de previsi6n social, decomercializaci6n, de 
de 

.bastos de producos de consumo, para el mejoramientola producci6n, de industrializaci6n, de educaci6n y propaganda, de

educaci6n y estadistica, y de insumos.


Estas comision.s estn 
 ntegradas por subcomisiones de cada una de lascomunidacies donde hay cooperativas , las cuales se pretende que sesionenperi6dicamente para tratar los asuntos referenres a sti competencia,
nombrando conit~s cjeCntivos en cada una de ellas.

Los acuerdos a los que esas com.siones Ilegan, serin analizados en ]aasambla general de rcpresentantes como mAxima autoridad de las 
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cooperativas, buscando con esto ]a participaci6n activa de los campesinos en 
todas y cada una de las comunidades. 

Resumiendo, las perspectivas de desarrollo regional en Zacapoaxlla las
pueden y deben dar los propios campesinos, que en forma organizada se 
enfrente a la anarquia institucional y a los intentos corporatizadores del Esta
do. 

La educaci6n y la capacitaci6n cooperativa de los campesinos son
elementos fundamentales para liacerlo realidad, convirtibndose asi en las
actividades prioritarias del equipo tcnico del Plan Zacapoaxtla. 
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Experiencias en cambios tecnolbgicos 
agricolas y su transferencia en el proyecto 

Oriente Antioquefio de Colombia 
.0.;41 liriam Tob6n C. * 

El enfoque principal de este trabajo es el de presentar los principales resultados 
obtenidos en el proceso de generaci6n y ajuste de teenologia por el Provecto del Orien
le Antioqueflo, un programa regional de desarrollo rural del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA. 

En la primera parte el autor describe las caracteristicas generales del Area, sena
lando aquellas que tipifican al Proyecto como uno de zonas de ladera, en una regi6n 
que comprend, doce municipics y cerca de cuatro mil kil6metros cuadrados en el 
Oriente de Anttoquia, un Departarnento Cc.lombiano al noroccidente del pais. 

En la segunda ytercei a parte, las mis amplias del trabajo, se describen las activi
dades del proyecto ei investigacisn agricola, los principales resultados obtenidos en el 
ajuste de la tccnologia recomendada y las experiencias en su difusi6n y adopcin. 

La iiivestigacibin agron6mica del Proyecto se ha centrado en los cultivos de papa, 
maiz, frijol y hortalizas, en relacifn con las prficticas de fertilizaci6n, densidad de 
poblaciin, formas de siembra, variedades, pocas de siembra y manejo de los cultivos. 
En los primeros aisos se trabaj6 en experimentos en las fincas de agricultores y a partir 
de 1975 se limitaron los ensayos a las cuatro nuevas Areas que entonces se incorpora
ron, dedicando especial interbs a los ensayos demostrativos de tipo comercial. 

Entre los resultados se destacan las ventajas de los maices criollos sobre los mejo
rados, en asociaciones con frijol trepador, en su adaptacibn a&pocascriticas de Iluvia, 
alas deficiencias en ]a preparaci6n del suelo y alos bajos suministros decal y fertilizan
te quimico. Como resultado de la investigacibn, el ICA ha ofrecido a los agricultores 
variedades de maiz, frijol y hortalizas mejor adapiadas a la regi6n. 

Como proyecto regional de desarrollo, el del Oriente de Antioquia ha trabajado 
tambi~n en promover la difusi6n y adopci6n de la tecnologia agricola. Esto se ha 
hecho en programas conjuntos con los agricultores, a nivel de finca en "campos de
mostrativos" por medio de "giras" y "encuentros campesinos", a 1ravs de medios 
masivos de comunicaci6n y, principalmente, con asistencia tbcnica individual y a gru
pos de agricultores, en un programa ligado al otorgamienlo y supervisi6n de cr~ditos 
para la producci6n. 

Como modalidad de la asistencia tcnica se destaca que los planes dc cr~dito liga
dos aella se complementan con la provisi6n y supervisi6n de los insumos agricolas re
comendados. Esas tareas de planificar, supervisar, asistir en el cr~dito y controlar su 
uso, ademiss de los insumos necesarios, ha sido prestada por profesionales agrbno
mos, veterinarios, y economistas del hogar, quienes adem.s de trabajar en investiga
ci6n participan en los procesos de comunicaci6n y de asistencia t&nica. 

El trabajo concluye seftalando el incremento en el uso del cr~dito como uno de los 
avances mss significativos del Proyecto, tanto por los montos prestados, como por las 
modalidades novedosas para su otorgamiento, las altas tasas de recuperaci6n y la for
ma como el crdito ligado ala asistencia t&cnica ha servido para movilizar las recomen
daciones agronbmicas para la producci6n. 

!ngcniero Agr6nomo, MS., Productividad de Suelos, Instituto Colombiano Agrope
cuario, ICA, Rionegro, Antioquia, Colombia. 
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INTRODUCCION 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, consciente de la escasez dealimentos, de los bajos niveles de ingreso y de vida, los elevados indices de crecimiento, y teniendo en cncnta la importa'icia de la agricultura como principalactividad econ6mica del pais, inici6 estudios en 1970 para la estructuraci6n deProyectos de Desarrollo Rural; uno de ellos es el del Oriente Antioquefio (Bernal et al., 1972; Vaca, 1971).
Sefialaba el ICA que: "desafortUnadamente y a pesar de las milhiplescampafias re'dizadas, los pecluefios agricultores no lian adoptado en forma definida e integral la nueva tecnologia" (Mejia, 1978). Asi mismo, se sefialabaentonces que la baja ferrilidad y productividad de los suclos del irca se consideraba com(o la principal catisa de los bajos rendimientos de los cultivos tradicionales de papa, maiz, frijol y hortalizas (Fernfndez y Santa, citados por Tob6n, 1977), adem's de otros factores limitantes de la producci6n, conio los deficientes sistemas de iransporte y mercadco, al igual que la concentraci6n derecursos lo que, a su vez, determina tna concentraci6n del crLdito oficial y delbeneficio de agua (ICA, 1971).


Las actividades del Provecto del Oriente Antioquefio 
se iniciaron en 1970,.on tin estudio socioeconornico, para establecer el marco de referencia sobrelas condiciones agron6rnicas, sociales y econ6micas, de la regi6n. La informaci6n disponible incluia resultados de numerosas investigaciones de monocutivos en el Centro Experimental La Selva en Rionegro, que se considera representativa del Area. Sin embargo, se requeria un "ajuste" en las recomendaciones, dado que en la zona los cultivos se sembraban en arreglos de asociaci6n, relevo o intercalados. Por esta raz6n, se decidi6 dedicar el afio de 1971a generar mis inforrnaci6n sobre prhcticas de producci6n y comportamientovarietal y posponer hasta 1972 la definici6n de f6rmtlas de producci6n y supromoci6n entre los agricultores.
En 1972 se conrinuaron los trabajos de ajustes y generaci6n de tecnologiaagricola, y se puso en operaci6n el Programa de ProdLcci6n y Divulgaci6n, elcual funcion6 con base en un acuerdo entre el ICA y la Caja Agrarial para elotorgamiento de crditos de producci6n a los camr':sinos,permilen en modalidades queel financiamiento de siembras tradicionales bajo las recomendaciones del ICA como entidad de asistencia t&cnica en este rubro.Al ICA tambi&n lc corresponde la supervisi6n de Insumos Agropecuariosdentro del Area; los cuales son suministrados principalmente por la actividad 

privada. Esta funci6n implica garantizar a los agricultores la calidad de los insumos, y orientar a los expendedores sobre nuevos productos adecuados parael manejo de los cultivos. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA 

La regi6n del Oriente de Antioquia comprende 22 municipios con una superficie de 7.382 kil6metros cuadrados con predominio de los climas frio y medio. Existen aproximadamente 35.700 fincas, 
con una extensi6n media de 4,86hectlreas y un .rea cutivada de mis 172.800 hectAreas (Vaca, 1971). 

1. Caja de Cr&Iito Agrario, Industrial y Minero, conocida como "Caja Agraria", es el principal Baico Agricola del pals y la principal fuente estatal de financiamiento para el sectoragropecario del pals. (fnota de los editores). 
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Las actividades del Proyecto de Desarrollo Rural del Oriente Antioquefho 
se iniciaron en ocho municipios: Rionegro, Carmen del Viboral, Guarne, La 
Ceja, La Uni6n, Marinilla, Santuario y San Vicente. Actualmente se atienden 
ademfs los Municipios de Sons6n, El Pefiol, El Retiro y Cocornd, para un Area 
total de 3.878 kil6metros cuadrados. 

Las caracteristicas generales de clima, suelo y sociales de los 12 munici
pios cubiertos por el Proyecto se presentan en el Cuadro 1. En 1972 se estima
ba que solamente 220 kil6metros cuadrados eran agricolamente 6tiles por sus 
facilidades de mecanizaci6n de las labores agricolas. En los ocho municipios 
donde se inici6 el Proyecto existian 17.431 fincas de las cuales el 84 por ciento 
eran atendidas por los propietarios (Bernal, 1972). 

Gran parte del Area estd entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar,
"clima frio"; sin embargo, Cocornd estd situado a menor altura, en "clima 
medio". Las liuvias esttn bien distribuidas durante el afio; con menor precipi
taci6n en diciembre, enero, y febrero, meses con 60 a 100 mm en promedio. La 
temperatura oscila entre 15 a 170C en promedio y segctn la cla3ificaci6n dCe 
Holdridge ]a regi6n corresponde al Bosque hfimedo montano bajo (Bh MB); 
ademts estA libre de heladas y vientos fuertes. 

Los suelos de planicie y vegas tienen mal drenaje externo e interno; los 
suelos de ladera o colinas presentan muy baja densidad aparente (0,3 - 0,7 
gr/cm) y son porosos, lo que los hace de un drenaje externo e interno bueno o 
excesivo, incapaces de retener suficiente humedad, susceptibles a la erosi6n, 
pero de muy ficil laboreo. 

CUADRO I. Caract rlitcas genervles del Area atendida con asistencia tcnlca 
del Instituto Colomblano Agropecuarlo, ICA, en el Oreate An
tioqueflo, 1972-1980. 

Area Totall Area Arable2 No. de Area de Liuvia anual3 

Km 2Km2 Explotaciones 2 Clima frio2 mm 

Carmen de Viboral 448 45.9 2.832 67 2.704 
Guarne 151 21,8 1,774 100 1.826 
Uni6n 198 30,2 2.402 72 2.117 
La Ceja 131 19,2 1.592 80 1.652 
Marinilla 115 23,4 1.479 95 1.593 
Rionegro 196 41,0 2.892 100 1.930 
San Vicente 243 15,5 2.072 98 2.033 
Santuario 75 23,0 2.388 100 2.500 
Sons6n 1.323 27 2.200 
El Retiro 273 90 1.885 
El Pefiol 143 64 2.062 
Cocorna 582 7 4.666 

TOTAL 3.878 220 17.4314 900 

1 FUENTE: Gobernaci6n deAntioquia.Generalidades del Departamento deAntioquia. De
partamento Administrativo de Planeaci6n. Direcci6n de Investigaciones Esladstics. 
Medellin. Colombia. Juliode 1979. 

2 FUENTE: Bernal et al. (1972). 
3 FUENTE: Tobon (1977). 
4 En el promedio, el 80 por cientoson propietariosy el 82,6 por ciento de las explotacdones 

son manejadas por sus propietarios. 
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Los SLelos sot Iucrtemente acidos, coil pH de 4,4 a 5,5; de miv dlo coilfenido de matcria orgcinica (12 a 28 por ciento), con prc scncia de aluminio iniercambiablc (0, I a 4,4 mc/100 gramos dc suclo), bajo conlerido dc calcio (I a3 mc/l0( gr de uclo), v un fticrc dcsbalaiacc coil respcc(o al magnesio (0,5Ine/1 00 gr dc ,,uclo). I1iionleniIo dc o'6.'o1o c suclos iics,OS C mojy bajo VhmLy variabh ci lo, siclos culhivados (Toh6n, 1980).Dil'ercnlcs ailores concicrd'an el hibaja lcrtilidad dc los suelos. Sc halicncoitrado dleii1cios eiillproducchi', colo respUcia a Ii ertili/aci6n, qicStLperan cl 500 por cicnlo, sicndo llaVor.s cualldo Se aconi pafla dc aplicacionc,de cal y abuio orginicos. Estos suclos son atarnente fijadores de f6sforo.Le6n, Lotero y Ospina, citados por Tob6n (1977), indican que pueden fiJar hasta
80 partes por iiilloi dc 16soro. 

Los r:cqi icindos dc cal para llcvar tn suclo ipico dcl 'trea hasta pit6,6, dcheriiinado por cl niiodo dc ii.ctbaci6n, 'ucron dc 60 toi/ha, micnl ra,que son ncccsaiias !0 lon/ha para nmiraliar el alIinin'o inlercambiablc(Rodriguc/ y Iobo, 1972; Rodriguc,, 1972, 1973, 1975, 1976).Estc c6iilhlo) dc dcceniajas cda "ol6g.icasSc coiisidtr6 iliicialincntc coiiioel principal limitanc para cl .ito del !P'ovccIo;sin ciliaro cil lima moderado, litradici6n agricola de Im hailanles, lidivcrsidad dc aIrcclos dc ctIliio,y los rendimicnilos ian bjos co rclaci6n al iolocutiso pcro qn eil conjnnto cran airaciio, cconmicamnlct, iidicaban un potencial dc mcjora. Asi poiejenplo, el sistema de relevos papa x frijol arbustivo-maiz-frijol cargamanto,rcndia cii 1971: 14 ion/ha dc papal; 200 kg/ha de frijol arhtwio; 900 kg/ha dcmaiz y 450 kg/ha do frijol carganaito, cii pcriodo dc 14 nicses, (Tob~i,un 
1975, 1977; Turrenm et al., 1972). 

IPROCi:SO I): (;ID;NIE:RACION, AJIMTI' DE TECNOLOGIA V AI(;UNOS
RESUII)ADO. O'rIi,:NiDOS
 

Las mcias iniciahcs dcl Irabajo fucron producir recomcndacioncs agron)micas, cspccialmclic tic Ilcrlilizacion, dcnsidad dc poblaciei y %aricdadcs,para complcmcntar li tccnologa local dc prodUccioi de los agricni orcs, coii clfill
dc an1cinlar hitprod crLividad tic los rccursos ricrra, capiial v Irabajo.La invest igaci6n agron6mica sc concentir() en el csr mlio diIs rcspucsta dcla papa, el maiz, cl frijol y las hortalizas a las dosilficacioic,, tiC N, 1',y K, densidad de pobhlacien, formas dc sicmbra, varicdadcs, pocas tic icinbra y mancjo. Se tuvo cii cucnta hi prictica que han adoplado los agricn lhorcs de sobrcl'crlilizar li papa, para ascgurar altos rcndiiicnlos, asi conio aprovcchar los rcsiduos de esta fcrilizaci6n para los culios siguicnieCs dc mai;,, frijol v 
hortali
zas. 

Se supuso quc los factlores cnumerados scrian los ini'is scnsibles a las condicioncs de producci6n de los agriculorc. a nivel de sitio eperimental. Encambio, faciorcs como formas de aplicaci6n de [eriilizanlcs y sistemas tie
siembra, serian poco scnsiblcs y cii 
 cstos casos sc aprovccharia la cxpcricnciade los agriculorcs y liainformaci6n gcncrada por los Ccntros Experinlcnialcs 
dcl ICA. 

En los primcros afios de trabajo sc usaron nncvc di'crcntcs discfios de Iralamiienlos, distribuitlos cn bloqucs al azar, enl56 cxperinicnlos Wbicadosi cn lasfincas dc los agricllorcs. Para 1973 y 1974 sc continu6 bajo Iamisma iiodalidad c incnsidad y a parlir de 1975 sc han limitado los c.xpcrimcnlios s6lo a lak;nucvas ;trcas incorporadas, con &ntfasis cn papa, frijol y lurializas, y sc ha dcdicado especial iiicr~s a los cnsayos dcmostralivos tic lipo comercial. 
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A pesar de que el estudio socioccon6mico sefialaba que todas las fincas 
muestreadas tenian el componente pccuario (el 92 por ciento de las fincas 
explotaban de I a 4 vacas y cerdos y de I a 49 ayes) no se consider6 inicialmen
ie el estudio integral dc la finca. Asi, la parte pccuaria s6lo ha sido estudiada a 
partir de 1977, dedicindole especial imer s al manejo de pastos, suplementos 
de minerales y sanidad animal. Para los programas de cr(dito se dan recomen
daciones lecnicas generales. 

Para la ferlilizaci6n de los cultivo; de papa, maiz, frijol y hortalizas, 
existian recomenraciones generalmente basadas en el anfilisis dc suelo y el ex
prcrinentos ie fertilizacion de monocultivos, realizados en el Centro Experi
mental de lia Selva N en pruebas regionales (Rodriguez y Lobo, 1972; 
Rodriguez, 1972, 1973, 1975, 1976). 

FLn general, sc recomendaha la aplicacidn de 10 kg/ha de N; 300 a 450 
kg/la de PO; 1(0) kg/ha de KO; 5 a I0 toneladas de cal agricola y 5 ton/ha 
dc gallinaza, para el cult ivo de papa (Rodriguez, 1973). 

Los expcrimentlos con papa y maiz han permitido Ilegar a las siguientes 
conclusiones ini'vs sobresalientes (Fob6n, 1977): 

1. Se pudo establecer qte las reconiendaciones de N y P para papa y las re
comcndahviones de N para maiz eszim en funci6n de la disponibilidad de agua y 
de la topografia. 

Fn el (iuadro 2 se presentan resultados de experimentos con dosis va
riables de N v P; se observa interacci6n con combinaciones de variables de si
lio, no conlrolables econemicamente, que determinan dos grupos de condi
ciones iniciales y dos recomendaciones de fertilizaci6n diferentes. 

2. La prolundidad del horizonte A, la sequia, ]a topografia, ]a zona, el 
aluminio y el rolasio intercambiables intluyen en el rendimiento de papa. El 
alun1iinio y la sequia afectan innecesariamente los rendimientos. 

CUADRO 2. Respuesta a Ia fertillzacl6n de papa asociada con frijol oen 
r-ievo co malz seg6n dos sistemas de produccl6n. Rendimiento 
en ton/ha. Daos de 22 fincas pars cads sisiema. 

)ois de Ferili,' ,, (N - 1' - K) 

(50-150-50) + 2G' (I(X)-3(X)-I(X)) A 2G' (I(X)-3(X)- 0 ) + 10G 

Sisfema I Papa x frijol 11.2 12,9 19,4 
lelo ItUev'o5 N,delgado .
 

efsi ojado baia capac, re
lIlci(lI t iehumedad.
 

Sisic111a II Palm - mai/ 17,8 21.2 24.7 

Suclos Irahaiatlos, pmiun
do,. pcndimLe llI od.rada,
 

Sil irll dCLi .ICli de drenaic
 
y buena retenci6n de hume
dad.
 

I. Se /I-ierea lu I flhj(I lll'(I iGlUlZ ! (/l' .'ae (dicioI, ('n Ioil/u. 
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FIGURA 1. Comportamlento de los cultivos del sistema agrico!a Papa - Malz - Frijol enredador,
al varlar fechas de slembra en el Orlente Antloqueflo, Colombia.* 

R 
Matz R R R 

KgH anI, KglHa RaizM aTonlHa 
R 
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1.000 15 1.000 15 
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19 Feb 10 Marzo lo. Abr 10 Feb 21 Feb 13 Marzo 
Fecha de slembra de papa/maiz Fecha de sembra de malzpapasembrado 10de Marzo. sembrada 1V de Febrero. 

* Tornado de Too6n (ITn). 



Las variables de zona, topografia, sistemas de cultivo, profundidad del 
horizonte A, variedad y nitr6geno, influyen significativamente en el rendi
miento de maiz. 

3. Los sistemas agricolas que incluyen papa, producian los mayores ingre
sos netos, ain sin contabilizar el frijol.

Los sistemas alternativos probados de monocultivo con variedades mejo
radas de maiz y frijol con mayor fertilizaci6n y mayores densidades de pobla
ci6n, no fueron superiores en ingresos netos a los sistemas agricolas tradi
cionales. 

Este hecho demuestra que existe racionalidad en estos sistemas agricolas
tradicionales desarrollados localmente y que la investigaci6n convencional 
habia aceptado a priori corno desventajosos frente a los sistemas de monoculti
vo. 

4. Cuando se siembra papa en relevo con rnaiz, en las fechas usadas por
los agricultores, se obtiene el mayor ingreso neto. (Figura 1). 

En el Cuadro 3 se resumen los principales cambios tecnol6gicos de las re
comendaciones agricolas para el Oriente Antioqueflo, al alcance de estos agri
cultores. 

Los materiales criollos de maiz tienen sobre los mejorados la ventaja de 
ser buenos tutores (altos y resistentes) para el frijol trepador criollo 'Carga
manto' y evitan la necesidad de utilizar varas o soportes costosos. Ademds, el 
maiz criollo 'Montafia' se adapta a varias pocas criticas por deficiencia de llu
vias, a las deficiencias en la preparaci6n del suelo y al bajo suministro de cal y
fertilizante quimico. 

CUADRO 3. 	 Camblos tecnol6glcos de ln recomendadones de malz y frijol en 
el Oriente Antloqueflo. 

Maiz Frijol 

ICA Actual ICA Actual 
1970 1970 

Variedad ICA H401 
ICA H402 Criollo Montalo ICA TONE Criollo Cargaman-

Densidad de to 
plantas 45000 33000 120000 22000-66000 

Sistema Monocultivo Asociado o relevo Monocultivo Asociado, relevo o 
intercalado 

Cal ton/ha. 2 - (2- 5) -
N P K Kg/ha 30-90-30 50-0-0 0-248-73 20-40-20 

050 -50-0 
Gallinaza ton/ha. - - 4.3 2 
lnoculaci6n - - SI No 
Control Malezas Gesaprin Manual Afal6n Manual 
Epoca de siembra Feb. - Marzo Variable Feb. - Agosto Variable 
Preparaci6n ter'e
no SI No SI (No)
Control plagas Clorinados No (EPS) Clorinados No (EPS) 

263 



El frijol criollo 'Cargamanto' ha demostrado ser superior a los frijolcs
mejorados hasta ahora ofrccidos por programas de invesligaci6n nacional ointernacional, Ianto en rend imiento, adaptaci6n a factores adversos ieclima,
moderada Iolerancia a ''empoasca", ainquLe susceptible a antracnosis. Ademis, tiene la hahilidad de emitir raices adventicias cuando pierde el eje central 

por enfermedades radicales como Fusarium y/o Phyfium, que le permiten con
tinuar en crecimiento despubs de un aporque.


los proPrania de investigaci 6n decidieron iniciar trabajos 
 iemejoramienlo de los iiaterialcs criollos, tlili/ando las formas ie mane.jo de los agri
cullores. Fs asi cotno actuahnente sc of recen el 'I('A V402', iaiz criollo despubs de ires ciclos tice selecci6ni de ma/,orca por sirco y lIfrijol 'ICA-Viboral' 
Cluc es 'Cargama lto criollo', ';eleccionado dcespues de dos arios de ensayxos coifamilias y escogido por s mayor estabilidad y rendimilento. 

Acltallelelc se husca mejorar la resistencia de liavariedad original aantractlosis. Fi los ctladros 4 N,5 se presenltan los rendimienlos de maices ' 
frijoles, respect ivamente. 

('ad(iro 4. Iendimienh delit,I ite tman ti Norle ie Aiffloquiu 19811. , 

(lilouramo, t gralo steco Iflor htt'lirte. 

L.ugar ('rittol MIcjo- (riolto (A N'453 Nit 442 MB 441 
rado tA V402 

Playa Rica
 
(Sa.Intma Rosa) 6.8(X) 5.848 
 -
Piedrahita 

(Don Malias) 6.378 5.1080 4.6(0 5.610 4.606 
t)cspcnsas
()on Ntatia, 7.206 6.556 6.614 4.252 4.016Riochico . .
 
(inrc Rios) J.675 4.207 4.60)0 [!pinl 6.60 0 6 .052 6 .80 0 -

Polal 
 4A400 3.696 - - 4.8X0 

Promcdios 6. (9 5.240 5.653 4.931 4.474 

1Ife.nte."..Idupla(h)(l1,
QtWtt6% (-.u/I.
(19,80). 

En zanahoria y remolacha los rendimientos obtenidos en Centros Experimentalcs en promedio han sido de 8 a 12 ton/ha (Rodriguez v Lobo, 1972)mientras ciue en I, fincas de agricultores son de 40 ton/ha (Mejia. 1978,Quiroz, et al., 1980; Tob6n, 1975). Actualmente se adelantan trabajos para 
generar titlevas recoinendaciones para eslos culitivos. 

EXPERIENCIAS EN i)JIFSION V ADOPCION DIE TECNOI()IA 

Ai final ielos, afios sesentas sw considcraba que e xistian sificientcs resul
tados de ii c,,tigaci~n agricola V pecuaria gCetraldos en los CCntros Experi
mentales yen I'ruchas Rcgionales.

A partir tiC 1968 se cstablecicron en Colombia cerca de 54 Agencias de Exlensi011 Agricola, (litccont aan bat isicanicite coil servicios de LlllIhgenicro 
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CUADRO 5. 	 Rendlmlento en Kg/ha. de grano seco y limplo de frijoles Carga
manioen 1978 en elOriente Antloquefto, con diferentes prbcticas 
de producclbn en sislemas de relevo con maiz. (Datos promedlos 
de 15 ensayos ealizados en coordinaci6n ICA - CIAT). 

Prbctica N P205 K2 0 Inoculaci6n Inoculaci6n Otras CIAT 
Agron6mica 20-40-20 Kg/ha 60 Kg/ha P205 100 Kg/ha P706 P523 

P205 

22.000 PI/ha. 1.555 1.158 1.299 650 442 

66.000 Pl/ha. 2.136 1.594 1.608 1.120 812 

Agr6nono o Vcterinario y de una Economista del Hogar. Estos profesionales 
en su gran mayoria eran rcci6n egresados de las Universidades, con entrena
mienro de 3 a 6 moses en prficlicas de extensi6n. y en culuivos y aninmalcs en los 
Centros Experimcniales. 

El Proyccto dc l)esarrollo Rural del Oriente Antiocluefio no se erient6 en 
el primer afio a Itapreslaci6n de servicios a los agricultores sino a niejorar el co
nocirnicnto agron6mico dc los sistenias aLr'01as ce la regi6n, porquc Sc lenian 
serias dudas sobre las reconllndaciones para ofrecer a los agricultores. 

Asi, para buscar laparticipacion dc ios agricultores en los ensavos de 
campo, se Usaron los nitodos convencionales dc Extcnsi6n, que incluian 
reuniones de lidcrcs, visitas, !'incas "1nuliicaci6n Col las autoridades loca-
Ics. 

La selccci6n de los lotes experimentales se hizo de tal 1nodo que reprcsen
taran una Vcreda N'sn sisicma agricola mis inporlante. Eli las iabores de sclcc
ci6n de lotc, siembra y revisions sicmprc eprocur6 la participaci6n activa dcl 
propicuario de la finca y,si ef posible, dC algunos de stus vecinos. 

E1 conlacto perniancnue con la genic de lIarcgin y cl cuidado permanente 
(IClos cultivos ha permitido conocer rnuchas de las implicaciones que tienen es
tos sistemas, asi como las estrategias adaptadas por los cultivadores en su mane
jo. 

Por fortuna, para conocer estos sistemas se opt 6 desdc cl principio del 
Provecto por contratar como auxiliares de campo a cinco canipesinos activos, 
provenientes de munici;pios diferentes, sin eii eiumiento adecuado en investi
gaci6n pero con conocimicnto dcl irca y de los sistemas dc ctiltivo. 

Cuacldo los cultivos csiaban en liaetapa de floraci6n se promovieron 
reuniones y "giras intermunicipales o interveredales" con los agricultores par
ticipantcs a fin de discutir los resultados preliiinarcs y conocer sus impre
siones y comnlentarios sobre los ensayos; se promovia tambi~n el intercamibio de 
experiencias entre agriculhores de rnunicipios diflerentes. 

Sc habia acordado con los agricultores que para la cosecha de los lotes ex
perimentales dc papa, maiz, y frijol, asistirian obreros del ICA, pero en cada 
finca debia participar la familia. Varios participantes sugirieron invitar a los 
vecinos al niomento de la recolecci6n y asi, entre todos, hacer esta labor. Esto 
dio origen a los Ilarnados "encuentros canipesinos", en los cuales en una tare 
se invitaban dc 15 a 20 vecinos a un cnsayo, ellos asistian con sU ropa normal 
de trabajo a las 2 6 3 fillimas horas de trabajo en la finca dcl cnsayo, de modo 
quc no se restaba mucho tiempo del trabajo de cada uno en su -.arcela. 
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En la actualidad se hacen combinaciones de diversos medios de comunica
ci6n, sin que necesariamente su esludio indique qu& es lo mis aconsejable para
lograr alha adopci6n (Tellez, 1975).


Por la ata denianda de asisiencia t&cnica en cl 
 rca, el ICA y la Secrearia
de Agricutura tie Antioqiuia prestan ese servicio, con Ingenieros Agr6nomos,
MWdico,; Veterinarios, Auxiliares o Tecn6logos Agropectiarios y Educadoras 
l.anlliares. 

La adopcin dciparle de las rcconmendaciones, en diferentes capas, porp:tr Ic ie los agriciltor.c's de escasos recursos, es mo de investigaci6n. Se trata tic detirniinar per quL el agricutor 
eivo 

no adopla el conijunto de reco enda
cilic.s sobrc tin cLhi o. Este agricultor usa aquellas rcconicndacioncs que, por
ejcicplo, le nIaxinii/'a cl rendimiento o mejoran su eficiencia de mano de
obra; posteriornienle adopta otras de caraicler sectindario. Fni el caso ie frijol
'('art;allallto' pa rcc que las lnlevas recoIn enildaciontes io son lodias lleccsarias', 
como parece ser el el caso del fratam iento de semiliaNsyc el del control de ti o
zadores, iicniritotos y hoilgos dcl suclo. 

Eu l ('luadro 7 se resuniCn las prilicipalcs actividades de Coliiuicaci6n 
Lsadas cii los filtiios alios, las qic son colpenlpuaras " la asistenlcia I&ccica 
direcia. 

I'l ctl.ant(o al aspecto peculrio, io ha adelantado investigaci6n adapta
tiva eonio ei el caso agricola, por clienlo el destlo final de los produclos no csespeciliCaicenle el niencado, siro el suministro de alimentos para la familia. La
invest igacitn se ha oriewiado a mejorar lo exis;Icnte y a ofrecer oll'as allernali
vas sin variar el sistiema de prod Uccion predomi nante. 

Las parcelas denmostrativas pectiarias consislen i't;icanleiten fert iliza-
Ci6n de praderas, rolacion tie potreros, paslos de corie y sLministro de sales 
nuineralizadas. 

CUADRO 7. Aclividades de Comunic cl6n en el Oriente Anlioqueilo, Colombia, 1976-1979. 

Actividades 1976 1977 1978 1979 

A. Divulgaci6n 

Cursos y Conferencias 31 87 35 84Encuentros Campesinos - 12 5 3Giras 5 9 10 34Reuniones 110 - 168 291Radio (minutosj 3.600 5.400 7.560 9.000
Parcelas Demostrativas 
Agricolas 14 27 23 37
Parcelas Demostraiivas 
Pecuarias -
 - 80 50 
B. Alenci6n a usuarios
 
Visitas a Fincas de usuarios 4.472 5.664 
 7.537 9.147
Usuarios atendidos 
en oficina 244 402 585 588 
Visitas a usuarios
 
no DRI 
 732 1.206 1.872 1.206ConsuI as 3.498 4.875 6.200 3.364 
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La calificaci6n de los ensayos y ia toma de datos se agiliz6 con la partici
paci6n de todos. Algo quc quizA di6 mucha confianza en las discusiones poste
riores a ]a recolecci6n fue la reducida presencia de tcnicos forfneos; general
mente asistia s6lo el Agr6nomo responsable de los ensayos y un experto en co
municaciones, quienes trabajan igual que todos los demfs participantes.

Entre 1971 y 1972 se realizaron 16 Encuentros Campesinos. Estos En
cuentros Campesinos llamaron la atencion de los investigadores en comunica
clones por la facilidad en la asistencia, la realizaci6n, la amplia participaci6n
de los agricultores en la manifestaci6n de sus necesidades y pensamientos y 
porque pudieron verificar que en estas fincas de agricultores pequefhos se 
podrian obtener buenos rendimientos. Al final no se conocicron resultados de 
estos procesos de divulgaci6n, pero estos fueron propuestos cotno 
metodologia del Servicio de Extensi6n para otras Areas. 

Desafortunadamente, ni en las "Giras" ni en los "Encuertros" fue po
sible hacer recomendaciones concretas a los agricultores: los resultados ini
ciales con variedades mejoradas no fueron promisorios, las dosis de abono 
quirnico resultaban poco econ6micas, la preparaci6n del suclo no parecia muy
necesaria para las variecdadcs criollas y afectaba el desarrollo de sistemas en 
asocio, relevo o inlercalado. 

En 1972 y 1973 se sigui6 la misma metodologia; en 1974 y 1975 se hicieron 
campos demosirativos, sin tn tarnafio fijo, y dispuestos en forma mis o menos 
masiva, utilizando el recurso de los mismos agricultores participantes en los 
ensayos; &stos sembraron en fincas vecinas, invitaron a vecinos y algunos
fueron hibiles en comunicar y hacer ajustes de la recomendaci6n dada de acuer
do a consideraciones econ6micas. 

Estos campos demostraban la bondad de sembrar 44.000 semillas/ha de 
maiz, ralear a 50 cms de allura para eliminar una planta por sitio, distancia de 
siembra y aplicaci6n de 50 kg/ha de N. Campos demostrativos anflogos se hi
cieron con papa y frijol.

En 1972 no se utilizaba la Urea o el Nitr6n 26 para abonar el maiz en la re
gi6n, pero en 1975 muchos agricultores lo estaban usando, como se muestra 
para un municipio, en el Cuadro 6. 

Quedan ain interrogantes. iSerfn m~is efectivos los campos demostrati
vos, naturalmente con recomendaciones que se ajusten al sistema? o, por el 
contrario, seri mis eficiente el material escrito o de radio, o una combinaci6n 
de varios rniodos incluida la asistencia tbcnica?. 

(uadro 6. Venla de abono%quimios en Ia Caja Agraria de El Carmen de Viboral. 

1975 
 1977

MESES Urea Nitr6n Urea Nilr6n 

Encro 69 705 176 152
Febrero 129 203 310 387 
Marzo 94 
 172 243 533
 
Abril 
 II 271 211 
 380
 
Mayo 
 12 134 205 380

Junio 8 50 53 II1
Julio 4 67 57 77
Agosto 2 37 6 168 

TOTAL 329 1.639 1.261 2.188 
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CREDITO V DISPONIBIIII)AI) DE INSUMOS 

El plan de cr~diIo para el Proycelo indicaba (ICA, 1971; Vaca. 1971) que
cstc "S su n iinisl raria en 'ornia oportuna v en las cantidades apropiadas, pre
via plancaci6in dl empileo dcl rnisnio, con literests y plazos de pago razo
nabics. Inicialcintc participari'm los organisnios oficialcs conio el Intiituo

Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, y la Caja Agraria; posteriormente
las cooperatiivas de los imismos agricillores v Iinalmenlc las instiluLciotnes credi

.ticias particulares ' 

CUADRO 8. Crkdlto Agropecuario olorgado en el Orienle Anlloquefio con 
asistencla tcnica del ICA y la Secretaria de Agricultur de 
Aniloqula, Colombia, 1972-1979. 

Clase de Usuario Todos 
1972 1973 1975 

S61o Pequeflos Propictarios 
1976 1977 1978 1979 

< 

No. de agriculiores
alendidos 
Area total aten
didas Has. 

267 

228 

394 

243 

485 

549 

530 

1.949 

811 

3.543 

1.351 

6.997 

1.666 

8.244 
Credilo 
Planificado $00 
pesos colombianos 1.817 3.269 3.656 12.192 24.135 48.001 64.372 

No. de agricullores
• r-. atendidos 
,. Area total aiendida 
< Credito Planifi

cadoSOOO 

780 
762 

14.618 

1.059 
1.066 

20.72 

1.688 
1.560 

38.299 

2.532 
1.988 

58.544 

Total de Cr<dito
SOOO 26.810 A4.907 86.300 122.916 

Total en Pesos de 
Valor constante 
$OOO de 1972 1.817 2.724 2.039 12.470 15.485 25.994 33.955 

FUENTE:Informes anuales de!Distrito Rionegro y de Planeaci6n Nacional, Medellin. Resumen de
la ejecucci6ninanciera,Secretaria de Agricultura -DRI, 1976 - 1979. 

l)csdc el comienzo del Provecto, el Insiluto Colotobiano de RefortnaAgraria, INCORA, no particip6, pues pr:cticamente desaparecia en esa en
tonces sit aclividad cn el Oriente Antioqucfio. El alto nni cro de usuarios atra
sados en pagos 2y bajo proceso judicial para demandar el pago asi como el 
quc fuc nccesario usar olros rCcursos de las farnilias para ctumplir con esas
obligaciones, causaron malestar N'desconfianza en los agricultores hacia cse ii
po dc crdilos oficialcs. 

En 1972 se filrm6 tn colivellio cnire el ICA v la Caja Agraria para olorgar
crrdito a agric Itores dl Oricnte Anlioquefio, ci cual ha requerido ajusics pa

2. De acuerdo con informaci6n suministrada por los Juigados Civiles deCircuito en los municipos de Rionegro y La Ceja, desde 1969 hasta la fecha f..eha presentado 83 demandas judiciales de pago por parte de IaCaja Agraria y 56 pcur parte del NCORA. Por el contrario, bajoel convenio para el programa de cridito apecqucilos agricultores, entre el ICA ySecretari deAgricuitura de Antioquia con ]a Caja Agraria, no se ha presentado ninguna demanda judicial, aunque el volurnen de cr~dito y el nfimcro de usuarios ha sido mayor. 
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ra su aplicaci6n a nivel local. Esos ajustes se basan en la desconfianza que se 
produjo en los foncionarios de la Caja Agraria, quienes se mostraron inicial
mente reticentes para aprobar las solicitudes de algunos agricultores, muy 
pobres en so mayoria, sin experiencia en el uso del crbdito o con deudas atrasa
das en INCORA. Por lo tanto, la planificaci6n de crbditos y el niimero de 
aprobaciones fueron muy bajas durante los tres primeros afios y no alcanzaron 
a absorber las disponibilidades existentes (Cuadro 8). 

Loire 1972 y 1975 no existia discrimrinaci6n algura o exigencias especiales 
a los Ustarios de crdito en el convenio del ICA con Caja Agraria; asi, podian 
ser usuarios los agric ultores grandes, medianos o pequehos; empero, la mayor 
pane de ese mionto de crdito, foe Utilizado por quienes tenian mayor capaci
dad economica. A parlir de 1976, los usoarios debian cumplir los siguientes re
quisitos, segrn el Programa de Desarrollo Rural Integrado, DRI*: a) Ser pro
pictario, aparcero, arrcndatario, con irrca nienor a 20 liectfreas, h) vivir en la 
finca, c) el 80 por ciento de so ingreso dcbo provenir de la explotaci6n agrope
cuaria, y d) su palrimonio no dcbc ser superior a $750 mil pesos colombianos, 
hasta 1978, o a un mill6n y medio, en 1979**. 

Los agricoItorcs CluC no cumplen estos requisitos como "pequefhos pro
ductores" han sido atendidos con otros recursos de cr~dito de la misma Caja 
Agraria, crtdito ordinario de los bancos comerciales o con fondos provcnien
tes de la Ley 5a***. 

A partir dC 1976 la Secretaria de Agricultura de Antioquia inici6 activida
des de crdito y asistencia tlcnica a pequeflos propictarios seg(in acoerdo con 
el Programa )R I, N,los montos de crMditos, Area y nfincro de agricultores han 
sido muy similares a lo relacionado en la Tabla 9 para el ICA. 

Los datos finales del Cuadro " reflejan que Cn 1979 se tUvo t incremento 
significativo de este tipo de crzdito, hasta alcanzar to monto total cercano a 
los $123 millones. l.a recuperaci6n de esos cr&litos ha sido superior al 98 por 
ciento (Quiroz el al., 1980). 

Usando Ins indices de precios para el seclor obrero preparados por el Ban
co de Ia Repfiblica y el )cpartanento Admitoistrativo Nacional de Estadistica, 
DANI', en el tihimo rengl6n del cuadro se ve como en pesos de valor constan
lc, el canibio Cs dc $1 .817.000 en 1972, para pasar, en 1978, a on total cercano 
a los $34 millones, es decir to incremento de 18,7 veces en cl cr&(dito otorgado. 

Esltos datos relejan tiil avancc signifricativo, sin embargo, qcuizI ha sido 
mils imporlailic haher logrado quoic las garantias bancarias para los agricoltores 
hayan ca inbiado, haciendosc in.'is adecuadas a sus condiciones y dndole ma
yor agilidad y eliciencia al proceso qlue la qi tenia hace diez aios. No obslan
to, atio no sC ha IoiaIo el 6plimo y se SigUen haciendo esfuerzos para tetter 
mejorcs actierdlos a niel oIcal cut re las entidades de asistencia t&nica tanto 
aeropectlaria como hajocaria, CspCcialInle con sta (ihima, quc es la que al fi
nal aprucha o rcchiaa las soliciludes. 

Creado por el Gbierno como una dependencia del Deparlarnento Nacional de Planeaci6n, 
DNP, para coordinar la ejccucidn de las actividad.s especificas de cada una de las institu
ciones nacionales involucradas en los programas de desarrollo rural del pals. (nora de los 
editores). 

Aproxirnadarnente US$17.550 en 1978 y US$30.000 en 1979. (nota de los editores). 

Icy 5a. 1968, por la cual se csiablcci6 un fondo, con aportes de diversas fuenies, entre eltas 
una tasa sobrc los crlitos conierciales, para financiar los prograrnas de cr~dito de los pe
tlueios agricutiores. Ftic la fuentc principal de recursos para el Programa de Credito Agrope
cuario del ICA y la Caja Agraria. (nora de los editores). 
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Orro canibio imporlante ha sido la recuperaci6n de la conl'ianza de losagrictihores pequefios hacia ci cr~diro ,hacia los programas de asistencia recnica, ademnis de la amlpliaci6i de la visi6n de las enlidades bancarias hacia este 
grupo niarginado de agrictilorcs. 

I)ISPONIBIIuI)AI) )E INSUMOS 

La venta de insnmos agropecuarios esl, principalniente limitada en manos de la acividad privada. Solo tna entidad oficial, la Caja Agraria, tiene Linalnac~n de Provisi6n Agricola en cada uno de los siguientcs municipios: ElCarmen, La Uni6n, Marinilla, Rionegro, Santiario, Sons6n, La Ceja, Grana
da, Abejorral y San Carlos. 

Corresponde al ICA la responsabilidad de la supervisi6n de esios instimos,y a nivel local la de hacer cumplir las disposiciones vigentes para garantizar trparcialincntc los derechos individnales v comunilarios. A cada TicnicoAgr(%,orno o Velcrinario del Provecto, Ic corrcspondc la supcrvisi6n de los Almacnces de provisi6n agricola en cinco intin icipios.
Se ha decidido quc, ates de cjercer una actittid policiva para vigilar y sancionar, los profesionales hagan visitas de oricinaci6n sobre las disposicionesvigentes, se den plazos razonables para subsanar las anornalidades y se oblengan las licencias respcctivas, adenis de suministrar informaci6n sobre las reconiendaciones o ntievos productos necesarios ellla regi6n, aclarando, a lavez, clue el credito no obliga la coinpra de insumos ell in de,"rrninado lugar.En el Cuadro 9 se prescnra el nlfimero de almacenes agropectiarios acmuales. En 1970 exislian 42 alinacenes en los ninnicipios en que el ICA da asislencia tccnica; actualnente cxisten 132. Esle increrento se puede considerartanbien como un cfeco indirecto del Provecto, por ]a mayor demanda de in

stinos en ese lipo de agrictiltura. 

Cuadro 9. Nuimero de almacenes, ..ecuarios en elOriente Anlioquefio, en el Area atendida por elICA parh control de insumos, Colombia. 1980. 

Municipios 
 Area con asisiencia &nica Municipios Area alendid por laSeaiendida por elICAI crelaria de Agricuhlura2 

Carmen de Viboral I0 GranadaCocorni 914 Abejorralcajarne 1315 La Cajal.a Unirin 16 Arpelia 
19 

Marinilla 12 Concepci6n 
4 

El Peflol 3II Gualap,Rionegro 320 Narifo 7Refiro 4 San CarlosSaniuario 99 San Rafael 5
San Vicente 10 San Luis ISonsfin I I Puerto Triunfo I
132 73 

1 Tulnhh;n dllefl(i1Q f)Cr liSc'cre'lria de Agricidliura.
 
2 A enl(did
sohttiett ,por i Secreta-j de Agricilltura. 
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Ordenacibn integrada de cuencas 
hidrograficas 

Tage Michaelson* 

L.os daA os cansados por clliiracitn Fifie 1974 cii lacosta norle ticIonduras 
dicron inicio a fill lia(orporaci(tn IIondturcfia de l)csarrollo Forestal,plovclO de 
COHDI-FOR, con Iatlai-acit'ii dcl INUI) v lia ().acita Ilanilo FAO, IMtnCn ado Orde
nacif!n Inlegradt dc ( tjticis I lidrograficas. 

FI Proyccio csfi discriado para alcaniar a caiiipsino, litfe conIrabaian ctillivos 
tistisiccll~ ia /011; Ildcrai, asisicciacnll tic Coln [lil; IcClliCladcciala c ilccuivos 
para i rcali/aci6n tit ias tic con 5c'.acin de sticios rcforest acion i'para icia.-

Fn laprimcia iaicic cst" tralhio se dcscribcn las princilails i&nica reco
lfelndadas potl i'll''ccio, dCSlac"Indosc qtil liprincipal iinnovaci6n Iimsido Ilcvar a 
cabO cuiallro itLi dllcs t'iformna iiicgratlit: consrviici(m de ticlo,, c Icilsi6i 
agricola, rcforcstacimn I fccci i iorcsIa. Sc scfila hia respccto titl por mcdio dcl 
csiablcciinicnlo Liclt ctlitiat travls tic hacomtirccitn dc tcrra,as y lirelores
micit'it para Icfta con cslccic's dicNtd ido crhcitminio scelogra "a licar" a to,,cilpIcsi
liOscvii.llidosc asi liatlsi t .icciriiniiecccro iii l hosque N,se obliencllbcnclicios (fue 
por los icrcadwt cisldct ci[i Ilas Ltmisd i rah:ijo rcstilian ail[ aicne rcicbles pa.ra. 
clcallipesillo, ailltoitr ci ctllio dc irtitaics coinIt ti nltadera para cta. Atitnits, 
por sits cfclctOs sWc1tldits, csias act i i itcnc ficios para ]Ia('() H1IFORidadlcs rac 
y para lisocicdad cit .cnci al.Pirfc tic los bitiicios cs ajnbii hi disribucHiin ac
tral de cosos ciii r It(()l II)l!I.()R Y cl camlpcsino, Iocoal rcsuhia bcitiicioso para 
hi inlstilticiliell ctaito a laprtuiccci'n forcstal c 'n/ona,donde elvalor tic lhimadera 
el pi c, dcl btt1 tic itrolte ci ma yor dc 160 por hccia rca.it o, IUSS 

I'or tilhinf, sc ildica (fic ai raits tic las icfvitladcs ltclcionadlas sc ptide crear 
tifnplco pemn"lift ifc tlcllfctdiointral I finl coto (tlife c%Nicitc a i1iiive t'cccs ntinor qttc 
cii la indutsfria. Asi mismo, li crcaci~ti tic cnfplco, lhidisrinittciii6 dtcl pcigro de 
intindaciotics, lipruticci6ti tic cbailscs, dic., itisili|ca qitc clEslado Ic ctircgute los 
fondos ntcccsarios a (") II)1 .ORpara cjcctfar programas de cslta nattiraleza, afn 
ciaido cilvalor dcl hostic poltcgido no iluga elvalor nlmvllconldo. 

INTRODUCCION 

La Costa Norte de Honduras, donde se iniciaron en 1976 las actividades 
de campo dcl Proyccto COHDEFOR-PNUD-FAO sobre ordcnaci6n integrada 
de cuencas hidrogr'ficas, cstA ubicada en ]a trayectoria de los huracanes y tor
mentas dcl rca dcl Caribe. El Valle de Sula se vc afeclado anualmente pot
inundaciones duranic los meses de septiembre a diciembre. Un problema ma
yor en las cuencas hidrogrificas de la regi6n es el us, destructivo de la tierra 
para la agricultura de barbecho y el avance de la ganaderia extensiva a expen
sas de la cobermura forestal. La crosi6rn acelerada resultante del clima, la 
topografia y las aclividades hurnanas producc el conjunto de problemas, bien 
conocido cn Arn&ica Latina, relacionado con: a) el enpobrecirniento de las 
ierras inclinadas, lo quc obliga a la gentc a hacer rotaciones de barbecho cada 

Experto en ordenaci6n de cuencas hidrogrdficas y controlde la erosi6n, Proyecto PNUD-
FAO-HON /77/006, Tegucigalpa, Honduras. 
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vez m~is destructivas, y finalmcnte emigrar a las ciudades; b) el daho causado alas fuenes de abasieciniento de agua para las ciudades, 1o que frena el desarrollo industrial, y c) la exccsiva carga de sedimentos de los rios del valle,junto con crecidas torrenciales, que causan inundaciones frecuentes con serias
consecuencias para' una agricultura intensiva.En esle docunicnio se presenta una acttualizaci6n de los resuhlados obtenidos desptins de los primcios cuatro afios del Proyc'o, en su affn de disfaruina inelodologia practica quc logre involticrar directamente al campesino a laagricuhria en las zonas marginalcs. En cl proceso se ob uvicron da os confiables que muestran que lejos de ser tin "gasto" de tipo "social", esras actividades traen bencl'icios primarios y secundarios quc plenamente juslifican sudenon inacit'] corno "in versi6n". 

INTRODiU(('ION IE "rELCNICASAI)APTAI)AS 

Consideraciones bWsicas 

La principal innovaci6n del proyecto ha sido la de Ilevar a cabo cuatro acfividades en forma iniegrada. Estas son: conservaci6n de suelos, extensi6nagricola, reforesi ici6n y protecci6n forestal. Esa inlegraci6n riene una especialimportancia en los Ilamados enclaves agricolas en zonas donde dominan lastierras de vocacidn Iorestal. En esbos enclaves, la agricultura migratoria desubsisiencia representa Cl uso no racional de la tierra, que lleva a la destrucci6ndel recurso forestal y a la crosi6n acelerada del suclo.
La agriculhura en ladcera sin obras de conservacifn de suelos necesita tinarea dce tres a die/ veces inavor al irca cultivada cada afio, por la necesidad de

dejar las tierras en descanso.
Se estinia que el cone de lefia en el bosque natural degradado necesita unarea aproximadanicnic diez veces mayor que el cort en una plantaci6n de es

pecies de riipido creniniento. 

Conservaci6n de suelos 

Las obras de conservaci6n de suelos, tales como acequias de ladera, terrazas de huero, y ierrazas de banco, y tin manejo adecuado de la parcela, permifen el uso conlinno de este, climinando asi la necesidad de tener tierra en descanso y de cambiar de lugar, a Cxpensas del bosque, ctando el predio actual se
 
''cansa".
 

Extension agricola 

Las obras de conservaci6n de suelos s6lo tienen el efecto deseado cuandovan acompafiadas de tin csfuerzo intensivo dc extensi6n agricola. Se puede esperar qtie el campesino concenlre sus actividades agricolas en su parcela, en Iugar de despejar tin Iugar para conseguir tierras "nuevas" s6lo si !os ingresos de una parcela Iralada suben de una nmanera visible. 

Reforestaciin 

Algunas de las ircas que estin en descanso o barbecho, con el sisterna tradicional pero que no refinen los requisitos para ]a construcci6n de terrazas, sepueden reforestar para producir lefia y otros productos forestales. 
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Proleccion foreslal 

('on utna agricultura niias '.slabley con ilaproducci6n de leila coil especies 
de rApido crecinilento se puedc exigir N,esperar mejores resultados de la prolec
ci6n Iorestal, ya sea para liprotecci6n de fuentes de agua o para una explola
ci6n coniercial racional. 

ORGANIZA(ION PARA 1E:1,TRABAJ() V EXTENSION IACIA LAS CO
MUNI)AI)'ES RURAIES 

E1 m6dulo agroforestal 

Una verdadera iatcgraci6n de las actividades principales a nivel de c.iccu
ei6n sOlo se logra utiendo icnicos de varias disciplinas hajo un solo mando. 
Esla es la idea con la crcaci6n de los Ilamados m6dulos agroforestales. El m6
dulo icne es riclura que nitnestra en la siguienle figura:'aiet se 

FIGURA I. Organigrama del m6dulo Agroforeslal 

Unldad de manejo 
forestal COHDEFOR 

Das6nomo Coordlnador
 
Agr6nomo Agroforestal
 

Promocl6nP~romc n [forestccl6n Fonservacl6n 
socil [ JforestaldeoI Extensl6n 

agropecuarla 

1Promotor 1 Perlto 1 Perlto 3-4 Tdcnlcos 1-2 Perlto 
Forestal Forestal de campo Agropecuarlos 

(conservacl6n,
reforestacl6n)1 
8-12 Auxillares do Conservacl6n, 
uno por aldea 
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El m6dulo atiende ell proteccien forestal 20 a 30 aldeas en forma extensiva y de 8 a 12 ellfornma intensiva, incluyendo las cuat r actividades principa-
Ics. 

El m6duilo agroforestal fornia parte de una unidad de manejo forestal deCOHDEFOR, iacUal a so vez forna narte de un (i'-iri!o r L2 ;tr:%'tura de un iii6dilo e una unidad dc nianejo depende de las actividades ya exis(elites en la linidad cuando se crea el m6dtlo.Por ejemnplo, si ya existe una unidad encargada de reforestaci6n o protecci6n forestal, normalmente no sC re
quiere personal adicional en estas actividades. 

El Icnico (ecampo 

El 1 cnico de canipo de conservaci6n y reforestacien es la persona clave ellla ejecucion dcl programa. Muchos proyectos han tenido dificultades en la juslificaci6n Ccon6unica Nellla ejecuci6n, porque las actividades propuestas requicren la intcrvencibn coinsante iepersonal escaso y caro. Otros han falladoen cuanto a alcanar tninivel ttcnico aceptable en las actividades ejecutadas
directanente sin supervisi6n y por los canipesinos.

El proyccu' trata tie evitar estos problemas empleando gente de poca forniaci6n academica, con sexto grado conio niinimo, v proporcionhndole una
capacitaci6n espcciali,:ada ellel Proyecto misnio. )e esta manera se evita portill
lado 1a conipetencia por oblener personal caro y escaso, como das6nonios vperilos, y por otro lado los costos del funcionailiento son menores.La supervisi6n de las actividades de reforeslaci6n y conservaci6n dcsuelos a nivel de finca consei nucho tierpo, pero es aprendida rpidamentepor una persona inteligente, atfin con poca edUcaciel:r formal. 

El auxiliar 

Los auxiliares de conservaci6n son campesinos, seleccionados y tntrenados en su propia aldea, quienes sirven de enlace y apoyo al t&nico de campo ensu trabajo en la aldea. No son empleados de la instituci6n, sino que reciben unestinidhi) en alimentos por el trabajo y los resnltados alcanzados. 

INCENTIVOS 

Incenlivos para el campesino y la comunidad local 

Los trabajos de ordenaci6n de cuencas hidrogrhficas normalmente traenbeneficios tanto para la poblaci6n que alli vive corno para la sociedad en general. 
Por otro lado, los beneficios no son inmediatos, sino a mediano y largoplazo. La genie que vivc eni las partes altas de las cuencas, normalmente es deescasos recursos y destruye la lierra con mrtodos tradicionales de cultivo, por
clue no tiene oiras allernativas a so alcance.Todo eslo indica qutie para cuniplir con estas actividades hay que contarcon estimulos y subsidios para el campesino, quien aporta so tiempo y esfuer
zos para su ejecuci6n.

El principal inceitivo utilizado por el proyecto es el pago de raciones degranos bsicos: maiz frijol,y donadas por la Corporaci6n Hondurefio-Alemana de Alinentos por Trabajo, COHAAT. Una raci6n equivale a seislibras de maiz y tres de frijoles, y se paga al canipesino despuos de terninaruna obra deteriniiada segfin un convenio de trabajo previamente establecido. 
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La cantidad de raciones se calcula de acuerdo con tablas existentes, y equivale 
aproximadamente a una raci6n por dia trabajado. 

[a lista de incentivos incluye ademits: prstamno de herramientas ma
nuales; insumnos, como bolsas y semillas, para viveros de frutales; plantas fo
relz:h, gratis, e insilo, :privnas para parcelas demosiralivas. Estos incenti
vos niateriales permiten al campesino participar en el progrania. AdeniAs for
man parle de tin "paqutelc" de promoci6n que se ileva a cabo a Irav:s de visi
tas y retiones con el promolor social, prcsentaci6n de medios audiovisuales, 
asislencia Itcnica agricola y forestal, y organizaci6n de dias de campo. 

Incenfivos para el Icnico de campo 

l)ado el papel clave que juega cl t&cnico de canpo en la ejecuci6n del 
progranla, es nity importante clue &ste reciba tin estiniulo que varie segim la 
cantidad dcl trabajo y que cstt stijelo a una inspecci6n de su calidad. Actual
mento se Ic paga a estc enipleado tin estinitlo en efectivo basado en el Area re
perlada por 6l eisntinf;rnic mensual v dcesputs de tina revisi6n por parte del 
coordinador agi oforcstal. 

Incentivos para el aixiliar 

l auxiliar de conservaci6n, ya quc no es empleado de Ia instituci6n esta
tal, recibe in estiniulo en alinientos por su labor realizada y aprobada por el 
ie:nico dc campo. Adenits, a estos colaboiadores campesinos se les presta tin 
nivel dc mano para hacer trazos de obras de conservaci6n de suelos y peri6di
camenie se les imparlen cursillos practicos y te6ricos. 

(OSTOS Y BiENICIFOS 

Anfilisis financiero de reforestacion y cultivos 

Los efcctos primarios de las actividades realizadas por el m6dulo agrofo
restal, cs dccir clconjunto de costos y beneficios a los cuales se les puede asig
nar tin valor monciario de mercado, han sido analizados recientemente (Don
gelmans, 1980), con base en datos reales del funcionarniento de tres m6dulos 
agroforestalcs durante 1979. Los resultados de este anflisis se pueden ilustrar 
con dos ejemplos: a) reforcstacion para lefia, y b) establcciniento de cuitivos 
permanentes en parcelas tratadas con obras de conservaci6n de suelos, como 
las acequias de iadcra, combinadas con cultivos asociados de maiz y yuca los 
primeros dos aios. 

Reforestacibr para lefia 

La reforcsiaci6n p:ra leila se realiza con especies de rfpido crecimiento, 
conio Leucwena heucocephala, Tahebuia pentaph v/la, Gliricidia sepium y 
otras, y con capacidad dc retoiar (Bauer, 1Q80). La rotaci6n propuesta es de 
scis afios con dos relonos dando tin total de 18 aflos por plantaci6n. El creci
miento medio anual se supone qtte sea de 15 metros cfibicos por hectrea. 

Los campesinos estzin most rando muc)ho inters6 en esia acl ividad y el Pro
yecto Ila establecido alrcdcdor de 400 hcctfircas en unas 150 parcelas. 

Las bases para el anfiiisis de costos y hencficios de esta actividad se pre
sentan en los cuadros 3v 4. Ese anaflisis se basa en costos reales y con supuestos 
conservadores de rcndImnientos. los resulados del anfilisis financiero se pre
scntan en cl signlicntc ('uadro. 

277 



CUADRO I. Valores actualizqdos de Ia rentabilidad en In reforestacl6n para lefia. 
Medida 
aclualizada 

Tasa de 
inters 

Precio 
de ]a IcfaI 

Precio 
de la Icia 2 

% ($SUS 7.68) US= 11,35) 
Valor nelo 
acnializado 
Relaci6n 
bcneficio/costo 

Tasa interia de 
rentabilidad 

I I 
16 
II 
16 

S US 315/ha 
SUS 117/ha 

2,09 
1,43 

21% 

$ US 605/ha 
$ US 302/ha 

3,08 
2,12 

28% 
financicra 

] inc/tven un 75 porcieno de,atuloco,,lsuio.2 inticii't',in St01or ('iI't(i (4' UUI0loolsttmo. 

FUENTE: Dongeinans (1980) 
Se Ve quC desde todo ptnto de vista financiero, ]a reforestaci6n para lenia es alractiva como una actividad privada, tomando en cuenta solamente los beneficios primarios. En otras palabras, seria rentable una inversi6n por parte delos campesinos en esta actividad arin cuando ellos luvieron que pagar todos los 

costos. 

Conservacikn de suelos para cullivos permanenfes 

El proyecto ha iniciado ]a demostraci6n de una serie de modelos de cultivos de hortalizas, granos bfsicos, yuca y cultivos sen ipermanentes y perma
nentes (Rodriguez, 1980). Se han establecido tres tipos de obras de conservaci6n en unris de nmil parcelas: acequias de ladera, terrazas de huerto y terrazas
de banco (Michaelsen, 1980). El siguiento ejemplo se basa en el rnodelo misconin y con la mayor canlidad de datos: una hectfrea Iratada con acequias deladera para el establecimiento de Arboles frutales, en este caso naranjo y el cul
tivo intercalado de rnaiz y yuca durante los primeros dos afios.

En los Cuadros 5 y 6 se presentan las bases para el anfilisis financiero delmodelo mencionado, con base en costos reales de construcci6n de mas de 200parcelas de acequias de ladera, ingresos reales de 18 parcelas de multicultivos, 
y estimaciones conservadoras de los ingresos de ]a plantaci6n de naranjos con
20 aflos de rotaci6n. El resultado del an~lisis se presenta en el Cuadro 2. 
CUADRO 2. Valores de medidas uctualizadas de renlablildad de un modelo de agricultura de 

ladera. 
Medida Tasa de Naranjos con dosaclualizada infercs acios y rnaiz/yuca en 

%_ accquias de ladcra 

Valor nero 11 $ US 2 681/ha 
actualizado 16 $ US 1.598/ha 
Relaci6n II 1,84beneficio/coslo 16 1,59 

Tasa interna de 
rentabilidad 
financiera 

56% 

FUENTE: Dongelmans (J980). 
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Al igual que para la reforestaci6n, se ve que la inversi6n en obras de con
servaci6n de suelos y el establecimiento de cullivos permanenles, incluyendo 
Ires afios de asistcncia kIcnica agricola, seria Unit inversi6n rentable para el 
campesino ain cuando tuviera que pagar todo y recibir solamente los benefi
cios primarios. 

Si es tan atractivo, ,jporqu(." icnonces no hay miles y miles de campesinos 
lacirndolo? 

Prillicro: por fata dc conocimicnto. L+ais actividades son nuevas y algunos 
restllados sC lichnen quc coIsolidar. I.a actividad despus serr divulgar la 
buena not icia. 

Segundo: los quc ya tienenConocimicnlio o estan convencidos que asi tiene 
llc scr, norml nic no cien tan con la asislencia tCniica ni financiera para 

rcalizar una actividad que s6lo produce beneficios a mediano plazo, por inuy 
at raclivos (tle cstos scan. 

CUADRO 3. Coslos de reforeslaci6n pare lefia. Proyeclo Ordenaci6n Inlegrada de Cueneas
 
Hidrogriflcas, Honduras, 1980.
 

US$/HA 

('OSLO de p roductiin dtc phI'iluniias 2.51X)1pkit u las a Ui.S$0.05 cada una 125 
Mano de obra de Iaiplaiiaciei: 50 lias-honlbre 55 
P, r,;onalde (0 IIFFO)R 

l'i,miolor Social 12 
lcnico de campo 22 
Sl pervi sor (I)as6nmo) 16.I1anspot l iee phali , granos( 'O1IAA T persornal 18 

NIMao LieobradLiela limpica: 46 dias-hombre 50 

l( )IA I 298 

FUENTE: Dongelmans, (1980). 

CUAI)RO 4. Costos de construccl6n de acequlas de ladera y de exlensl6n agricol. Proyecto

Ordensci6n Inlegrada de Cuencas Hidrogrificas, Honduras, 1980.
 

Coslo 
US$/HA 

Mano die obra 81 dias/hombre por US$ I,09 c/u. 88 
Ilerramieias 23 
Sn pervisi6n de la cons riccin 91 
Irallsporl ede soper visii y glall os 65 
I'roniolores sociales 29 
transporle e lo proIoi ores 13 
Maieriales de proiocin 2 

Toi al cos os de colsi rtlcckJn 311 

de I[s 5os 
Transporl ede extcnsionistIas agricolas dturanie Ires afos 59 
('os ,os u de e'xiensien agricola 140 

Total cstension nagricola 199 

Tolal colist ruccion [Ias exleLslbn agrieola duraine 3 ailos 510 

FUENTE: Dongelmans. (1980). 
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CUADRO 5. FluJo de cosos y benefklos anuales de reforestaci6n pars lea. con un precio deUSS7,68/m3 (Incuye 75 por clento de auto consumo). Proyecto Ordenacl6n Integrada deCuencas Hdrogrificas, Honduras, 1980. 

Cosio de Costo deAfio 
Costo 10- Ingre,o, por DMficit oplantacion limpieza Ial anual corle de lefia supcrhvit anual 

1 248 25 2732 -27325 25 -25
3 
4
 
5
 
6
 
7 691 691
8 
 25 25 -259 
10
 
II
 

12

13 
14 691 691

25 25 -25
15
 
16
 
17
 
18
19 

691 691
 

Supuetsos: Crecimientomedio anual: 15 metros efibicospor hccidrea.

Valor de la leilaparaawotoconsital(o. US$4, 00/m3, paru ve:ti." US$18,70.


Rolain. 
 jseisaios, dos rebroles, total 18 alos.
 
Valor de"la mano die obra US$1, 09 diarios.
 

FUENTE: Dongelmans (1980). 

Efeclos secundarios 

Estos son los costos y beneficios a los cualcs no se les puede asignar un valor monctario de mercado. No por esto dejan de ser importantes. Muchos scctores financiados por el Estado, como educaci6n, salud, parqucs nacionalcs,etc., encuentran su mayor justificaci6n en los efecos secundarios. Estos sonlos principales cfectos secundarios en la ordcnaci6n integrada de cuencashidrogrftficas: a) abastccinliento regular de agua de buena calidad para uso domestico, 
 riego, industria, generaci6n de encrgia, etc., b) mcnor peligro deinundacioncs y menos dafios a vidas hunmanas, ciudadces, caninos, puenes,ferrocarriles, etc., c) protecci6n forcstal mits efectiva, d) creaci6n de emplco enel mcdio rural y mayor estabilidad social y ccon6mica, c) menos costos de dragado de rios y embalses, y f) un ambiente general nis sano. 

Beneficios para el campesino 

La participaci6n activa del campesino depende de los beneficios a corto vmediano plazo para dl y su comtnidad. No es suficientc dernostrarle que unaactividad tracri un mayor ingreso para dl dentro de ires a seis ahos, si paralograr esto ticne que hacer sacrificios hoy, que no puecie asumir por su si
uaci6n actual. 
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Cuadro 6. Flujo de costos y beneflclos anuales: naranjal con dos aflos de malz-yuca con 
tecnologta Intermedia en acequias de ladera (USS/ha). Proyecto Ordenaci6n Integrada de 

Cuencas Hldrogriflcas, Honduras. 1980. 

Aflo 

Costo 
construc. 
acequias 

Costo 
Arboles 
frutales Naranios 

Costos anuales de cultivos 

Maiz/yuca Naranjos Maiz/yuca 

Costos 
Totales 
Anuales 

Ingresos 
Totales 
Anuales 

Dficit 
o Superivit 

anual 
y extens. y plants. 

1 377 243 78 748 - 1150 1446 1150 -296 
2 66 - 78 748 - 1150 892 1150 258 
3 
4 

66 
-

-

-
78 
118 

-
-

-
117 

-
-

144 
118 

0 
117 

-144 
-1 

5 
6 

-
-

-
-

144 
170 

-
-

325 
533 

-
-

144 
170 

325 
533 

181 
363 

7 
8 
9 

-
-
-

-
-
-

196 
218 
218 

-
-
-

741 
919 
919 

-
-
-

196 
218 
218 

741 
919 
919 

545 
701 
701 

10 - - 218 - 919 - 218 919 701 
11 - - 218 - 919 - 218 919 701 
12 - - 218 - 919 - 218 919 701 
13 - - 218 - 919 - 218 919 701 
14 - - 218 - 919 - 218 919 701 
15 - - 218 - 919 - 218 919 701 
16 - - 218 - 919 - 218 919 701 
17 - - 218 - 919 - 218 919 701 
18 - - 218 - 919 - 218 919 701 
19 - - 218 - 919 - 218 919 701 
20 - - 218 - 919 - 218 919 701 

FUENTE: Dongelmans(1980). 



Como se muestra en el Cuadro 7, es posible demosirar que solamente laprotecci6n forestal, uno de los e,"ectos secundarios; puede ser una justificaci6nsuficiente para que la sociedad en general le proporcione al campesino los insunios iniciales indispensables, asi corno programas de cr&lito, subsidios, aliment.. 
 ir Irabajo, fondos rotatorios, etc. Estos programas se deben disefiarde acne, do con las necesidades y posibilidades de cada pais o rcgi6n, sabiendoque las acividades resultan financieramentc sanas, y por lo tanlo tienden a indep, :idizar al campesino, 1o quC es contrario a la filosofia coni(in que los subsidios fornentan el "paternalismo". 

CUADRO 7. Efecto protector para liaInsiltucional forestal. Volumen promediodel bosque natural 40m 3 . Valor de Iamadera en pie US$4/m3.Proyecto Ordenaci6n Integrada de Cuencas IFldrogrilfcas, Hon
duras, 1980. 

Afto 
 Reforestaci6n Agriculhura sobre Costo Benericio 
para leia terrazas US$ 
 US$
3m3 
 m

1 0 40 6502 1600 0 913 00 404 66 1600 0 05 00 406 1600 07 090 408 5200 259 00
10 00
11 00 
12 00 
13 090 
14 3600 2515 00 
16 00 
17 00 
18 00 
19 090 

360 

Supuestos:
a) La agricultura migraforia requiere una hecidrea cada dos aos durante los primeros sieteailos (4 ha por 40n 3). Luego eslas mismas parcelasse vuelven a cultivar, sin limpiar mdsbosque durante 18 alos.b) La protecci6nde lareforestaci6nes igual al volumen producido en los ailos 7, 13 y 19.c) Los costos son los totales de los cuadros5 y 7 paraunahectdrea de reforestaci6nmds unahectireade agriculluracon obrasde conservaci6n. 

FUENTE: Dongelnans(1980). 

Con algunos insumos proporcionados por el Estado, se mejo arA1 todaviamis el resutado financiero que se ha presentado. No se debe olvidar, sin embargo, que para que nij programa resulte tiene que cumplir todos los siguientesrequisitos: a) producir beneficios financieros a corto plazo, iguales o mejoresque el costo de oportunidad de la mano de obra; b) el campesino tiene que conocer el programa; c) la asistencia tknica, insumos, etc., tienen que Ilegardonde &1y oportunamente, y d) el campesino tiene que es-ar en capacidad deIlevar a cabo las actividades propuestas. 
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CONCLUSIONES 
Despu~s de cuatro aios de operaciones del proyecto COHDEFOR/ 

PNUD/FAO Ordenaci6n Integrada de Cuencas Hidrogrfficas, se pueden hacer 
las siguientes conclusiones: 

1. 	 El ni6dulo agroforestal, es decir el cLuipo de trabajo integrado por pro
moci6n social, conservaci6n dc suelos, extensi6n agricola, reforestaci6n 
y proteccion forestal, representa una metodologia ccon6mica y eficaz pa
ra hacer Ilegar al campesino de la montafia una alternativa productiva a 
]a agricuitura migratoria de subsistencia, por medio de cultivos en terra
zas y reforestaci6n para lefia. 

2. 	 Un aito completo de operaci6n de tres m6dulos agroforestales ha produ
cido datos d,& costos y bcneficios que muestran que afln pagando todos 
los insumos mits la promoci6n social y la asistencia t~cnica, la reforesta
ci6n para lefia y los cultivos permanentes en terrazas, bajo las condi
ciones actaales, tienen tasas internas de interis financiero de rnis de 20 y 
50 por ciento respectivamente. 

3. 	 La distribuci6n actual de costos entre COHDEFOR y el campesino resul
ta beneficiosa para la instituci6n, en cuanto a la protecci6n forestal en 
zonas dondc el valor de la madera en pie del bosque protegido es mayor 
de US$ 160 por hectftrea. 

4. 	 A trav~s de las actividades mencionadas se puede crear empleo perma
nente en el medio rural a un costo de siete a nu-ve veces menor que en la 
industria. 

5. 	 La creaci6n de empleo, la disminuci6n del peligro de inundaciones, la 
protecci6n de embalses, etctera, justifica que el Estado entregue los fon
dos necesarios a COHDEFOR r.ara ejecutar programas de esta naturale
za, afin cuando el valor del bosquc protegido no tenga el valor menciona
do. 

6. 	 Dado el alto costo de oportunidad del dinero dentro del pais, y el acceso 
que se tiene a obtener pr~stamos internacionales a precios de fomento pa
ra proyectos de desarrollo rural, serial6gico preparar una eventual ex
pansi6n de estas actividades para financiamiento externo. 
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El Plan Sierra: una experiencia de
 
desarrollo rural en las montanias de la
 

Repiblica Dominicana
 
Bias Santos* 

El Plan Sierra es un prograrna de Desarrollo Rural Integrado que se Ileva acabo 
en un Area de dos nail kil6inetros cuadrados en Ia Cordillera Central de Ia Repiblica 
Dominicana. En este irabaJo se informa sobre los aspectos mibs imporlantes del Plan 
y sobre las experiencias mas relevantes de los veinte meses que Ileva en ejecuci6n. 

El trabajo se inicia dcscribiendo las caracteristicas de Ia rcgi6n del Plan Sierra, 
indicando que Ia Cordillera Central es el principal sisterna niontafioso de las Antillas 
y el Area especifica que abarca el Plan es, con sus 14 ros, la cuenca hidrogr~fica mis 
importante del pals. Esta cuenca provec de agua para irrigaci6n y consumo humano a 
la parte mAs Arida del Valle del Cibao, que es ia regi6n mAs importante en la produc
ci6n de alimentos y con grandes posibilidades de aumentar la productividad y la pro
ducci6n agricolas si se mejora el suministro de agua. La regi6n tiene tambien el mayor 
potcncial hidrocl&trico del pais y el gobierao ha comenzado un programa de cons
trucci6n de presas de doble prop6sito, con el fin de sustituir importaciones de alimen
tos y combustibles y enfrentar el crocient.-d6ficit de I, balanza de pagos, d6ficit se va 
haciendo econ6mica y politicamente insoDortable. 

La regi6rkestA poblada por cerca de 120 mil personas que viven bdsicamente de 
Ia agricultura migratoria, lo que ha contribuido a Ia degradaci6n del suelo, que co
menz? con el exterminio de los bosques, propiciado por las compafilias madereras 
que pagaban permisos de corte. La mayoria de los habitantes de Ia zona viven en un 
estado permnanente de pobreza absoluta sin otro medio para sobrevivir diferente al 
de seguir minando !a terra. 

El Area, aparte dc su potencial hidrocl&ctrico, puede doblar Ia producci6n na
cional de cafe en cinco o seis ailos y puede producir madera y lefia para sustituir im
portaciones cuantiosas. 

El Plan Sierra comenz6 a ser ejecutado en el primer trimestre de 1979, con un 
presupuesto de 21 millones de d6ares para los pr6ximos cualro afios. El Plan 
comprende cuatro Areas de acci6n: desarrollo de Ia base productiva, desarrollo de 
una "tecnologia de consumo", orientaci6n de las nuevas generaciones hacia ocupa
ciones agricolas, y creaci6n de una cultura de conservaci6n de recursos naturalcs. Su 
objetivo es el mejoramiento y conservaci6n del nivel de vida de los habitantes de la 
zona, especificamente, Ia eliminaci6n de Ia pobreza absoluta. Para estos fines se estA 
construyendo la infraestructura mininma de 'iveros, caminos y clinicas curales; hay 
un programa de creditos agrupos, que no requiere garantias, y se estA aplicando una 
tccnologia apropiada para aumentar Ia productividad y conservar los recursos nalu
rales. 

INTRODUCCION 

El "Plan Sierra" es un programa de desarrollo rural integrado que se lie
va a cabo en un Area montafilosa de dos mil kil6metros cuadrados, en ia Cor
dillera Central de ]a Reprblica Dominicana. El Plan persigue la conservaci6n 
del suelo, agua y bosque y el mejoramiento de la calidad de la vida para la 
mayoria de los casi 120 mil habitantes de la zona, enfatizando en ia elimina-

Director Ejecutivodel Plan Sierra, Santiago, Reptiblica Dominicana. 

285 



ci6n de la pobreza ab.oluta. El Plan forma pare de una estrategia global para 

enfrentar los grandes problemas de la Repfiblica Dominicana. 

CONTEXTO SOCIOECONOMICO: El, PAlS 

La Repiibfica Dominicana ticne una superficie de 48 mil kil6mectros
cuadrados y una poblaci6n de cinco millones, creciendo a una lasa dc cerca deltres por ciento anuil. Durante el periodo conprendido entre 1967 y 1975, elpais pas6 por un acelerado proceso de industrializaci6n con base en nIaquinarias e insumos importados, y tin alto crecimiento del consurno, unidos alaumento de los precios de las importaciones, p-incipalmenie de energia, haproducido Lin anmento de la demanda de divisas que no sc ha podido compensar con las exportaciones de nuestros renglones tradicionales, cuya producci6n
estli prficticamente estancada y ctIyos precios soil flucluantes; el resultado hasido un ensanchamiento del ya creciente difici en ]a balanza de pagos y unpreocupante endeudamiento externo. Las importaciones annales de alimentos 
y productos afines son del orden de los 120 millones dc d6lares. las importa
ciones de pelr6leo, que en el afio 1973 alcanzaron s6lo 43 millones, sobrepasarfn este afn) los 500 millones de d6lares. Ademts la energia liidraitilica no ha sido aiin a ovechada. propiciando menos del uno por ciento de la energia total.Otro rengl6n de importaciones que ha alcanzado iinportancia en los filtimosafos ha sido el de la madera y sus derivados, que el afio pasado sobrepas6 los60 millones de d6lares. Por otro lado, la escasez de divisas esNta dillcultando seriamente las posibilidades de creaci6n de puestos de trabajo para enfrentar tincreciente desempleo y ha frenado toda posibilidad de continuar con el modelo
de sustituci6n de las importaciones de manufactLuras. 

El indice de pobreza absoluta sobrepasa el 40 por ciento, y ia agricultura,
que provee mfs del 70 por ciento del cambio extranjero, no ha podido crecer paraalimentar a la poblaci6n. En un esudio realizado en 1974 se determin6 que el 75 por ciento de la poblaci6n estaba subalimentada y se habla de un desempleo del
orden del 30 por ciento. Las vias que ha seguido el pais para enfrentar la pobrezahan fallado en lograr su objetivo. La estrategia del "trikle down" no dio resultado. El gran crecimiento de la economia dominicana, que de
1967 a 1975 sobrepas6 el 90 por ciento, no logr6 beneficiar a los pobres urba
nos y mucho menos a los pobres rurales, en cambio, atir6 a una 
clase media
urbana que ha aumentado el consumo de productos ensamblados a base de di
visas, y han contribuido al descuido de la agricultura.


Ante la situaci6n descrita, el pais tendria como opci6n una serie de medidas que corregirian lo que podria calificarse como "rumbo 
equivocado del de
sarrollo".
 

I. 	 Abandonar la estrategia del "trikle down" para enfrentar la pobreza y.en cambio, emprender programas de trabajo directamente con los 
pobres.

2. 	 Redefinir lo que se considera nivel de vida aceptable, a la luz de la escasez
de energia y de recursos financieros. 

3. 	Comenzar un proceso de sustitucion de importaciones de alimentos,
fibras y energia, como parte de los esfuerzos para enfrentar el problema
de 	la balanza de pagos.

4. Aumentar la producci6n de los renglones exportables tradicionales: azticar, caf&, cacao y tabaco, como complemento de la estrategia de sustitu
ci6n de importaciones. 
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Consecuenternente con esta nueva orientaci6n del desarrollo, el Gobierno 
Dominicano ha comenzado Lin audaz programa de constrt cci6n de represas, 
con fines de anipliar el escaso uso que actualinente se hace del potencial hidro
elkctrico y asi sustituir impoi taciones de combustible, y dotar a la agricultura 
del valle de una fuente segura de agua para aunmentar la producci6n agricola y 
enfrentar la imporiaci6n de alimenios. Tambiri se estudia la posibilidad del 
uso racional de los hosques para la producci6n de madera y leha. 

l)entro de toda esta problerniitica, la regi6n de la Sierra adquiere una im
portancia vital: en efecto, cualro de las grandes represas, una construida, una 
en construccie)n, ta sefialada para comcnzar el pr6ximo aflo y otra en estu
dio, que se localizan en el zirea de la Sierra, todis para generaci6n de energia 
elkctrica e irrigacion de la pare Airida del Valle de Cibao. Estas cuatro represas 
son afin twa parte menor del potencial hidroelIctrico de la zona. 

En tn plazo mis largo, la Sierra podria suplir nis de 30 millones de d6la
res en madera y productos derivados que cl pais iniporta en la actualidad, y 
biomasa para la prodlucci6n energ6'tica, principalinenie carb6n vegetal, que 
enfrentari la ncccsaria sustituci6n de combustible domistico derivados del 
pet r6leo. 

Tambitn hay posibilidades de doblar en cinco ahos las exportaciones de 
cate, qcue este afio alcanzaron 140 millones de d6ares, si se sembraran las 
tierras de la regi6n qUe son 6ptimas para ese cultivo; arnnn de renglones meno
res de exportaci6n, como frutalcs y flores. 

LA ZONA DEL PLAN 

La Sierra es una porci6n de dos mil kil6metros cuadrados del principal 
sistema montahoso de Las Antillas. Tiene cerca de 120 mil habitantes y las al
turas varian entre 200 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, con temperatura 
promedio entre 20 y 24 grados centigrados y precipitaciones, segin la altura, 
entre 1.000 y 1.800 milimetros anuales, concentradas en los periodos abril
mayo y septiembre-octubre. 

Los rios de la Sierra fornan ]a cuenca mis importante del pais, con una 
descarga anual superior a dos mil millones de metros cfibicos. Proveen agua 
para irrigaci6n y COnlSuLo huinano al Valle del Cibao, donde se encuentran 
concentraciones altas de poblaci6n, y a una zona semifirida pero muy produc
tiva, con muchas posibilidades de aumentar [a productividad y la producci6n 
agricolas si se niantiene y se mejora el suministro de agua. 

La vegctaci6n natural de la Sierra se divide en cinco zonas de vida, segfin 
la clasificaci6n ecol6gica de Holdridge: 

Bosque seco subtropical, dominado por especies leguiminosas. 
Bosque hIimedo subropical, que comprende un irea deforestada y do
minada por especies de segundo crecimiento. 
Bosque muy hut'nedo subtropical,dominado por una mezcla de pinos y 
latifoliados, segtin la profundidad y fertilidad del suelo. 
Bosque himedo montano bajo, poblado principalmente por pinos ocei
dentales. 
Bosque nut'vhntmedo montano bajo, con alta proporci6n de iatifoliados 
pero dominado por pinos occidentales. 

La topografia de la regi6n es muy quebrada, con relieve prornedio muy al
to y pendientes muy pronunciadas, en gran parte mayor del 50 por ciento. Las 
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principales estructuras geol6gicas eslhn asociadas con rocas volcfnicas, plut6nicas y metain6rficas, distribuy~ndose en las siguientes subregiones geom6rfi
cas: 

Valles de los rios inavores, con gravilla, arena y limo.

Metanwrf6sicos, con rocas metasedimentarias 
 y rocas sedimentarias,
parcialmente metamorfoseadas.
 
Meselas, con conglomerados gruesos.

Cristalinas v comph,jas, con rocas 
igneas, in;rusivas y metavolchnicas. 

Casi todos los suelos tienen en cominn clue son inadecuados para el cultivocon la tecnologia que actualinente aplican los campesinos, debido a la pocaprofundidad, baja fertilidad, cstructtra dhbil y alta susceptibilidad a los procesos de erosi6n por escorrentia y remoci6n en masa. En las zonas de la Sierracon inceptisoles y entisoles se han documentado phrdidas de suelos de hastacuatro toneladas mtricas por hecthrea en un periodo de dos semanas durante]a &pocade IM'Wiximas lluVias, en un campo sembrado de cultivos de ciclo corlo.La zona estuvo deshabitada hasta principios del siglo pasado cuando Ilegaron a ella los primeros pobladores, huyendo de las invasiones haitianas.Esos primeros habilantes eran genre del valle, sin cultura de montafias, que
por su escaso nuinero no hicieron dafio apreciable al ecosistema. En la segunda
mitad de este siglo llegaron los aserraderos, incentivados por tin creciente mercado nacional y las posibilidades de exportaci6n de madera. 
Las compafiiasmadereras no eran duefias de las tierras y pagaban tin permiso de corte que noles exigia la sustituci6n de los 'trboles, ni sistena alguno de manejo forestal.
De esa forma ]a rentabijidad mihxima se obtenia corlando (an rApido como elmercado permitia, a una tasa obviamente por encima del crecimiento del bosque o de su capacidad de regeneraci6n natural. Las compafiias crearon nuevos
puestos de trabajo, pero por cada puesto creado Ilegaba mais de tin candidato,
surgiendo asi una poblaci6n flotante que se dedicaba a Ja agricultura de rumba
 
y quema.


En 1961, a Ia caida de 
 la dictadura de Trujillo, se produjo un vacio
politico en el pais y los campesinos, ya sin autoridades que controlaran los per
misos de corte, comenzaron a extraer madera y a aserrarla para venderla en los
mercados cercanos. La situaci6n lleg6 a un grado de deterioro tal que el primerGobierno estable despuhs de ]a dictadura prohibi6 el corte de hIrboles y clausur6 los aserraderos. Asi, los campesinos de la regi6n quedaron privados de suprincipal fuente de ingresos y de ahi en adelante se han dedicado a ]a aglicultura migratoria y al contrabando de madera corno 
medio de subsistir preca
riamente. 

Los servicios que el Gobierno ha prestado a la regi6n Ian sido insignificantes: las dificultades de comunicaci6n son inmensas; hasta liace poco, s6loen los tres grandes poblados habia medicos y un s6lo odont6logo en toda la zona. Las escuelas son de las peores del pais y prtcticamente no existen serviciosde clectricidad y acueductos, fuera de ls tres grandes poblados.
Frente a los problkmas del pais el arovechamiento de ]a regi6n es impostergable, pero para este aprovechamient el ecosistema debe ser reordenado: 

I. La deforestaci6n alcanza a mis del 80 por ciento del Area y a pesar de laprohibici6n de 1967 el contrabando, de madera y la agricultura migrato
ria van reduciendo el remanrate forestal.

2. La cantidad de sedimentos (;n los rios ha aumentado considerablemente, 
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en el orden de 300 por ciento en los filtimos 12 aflos, comprometiendo el 
futuro de las presas. 

3. El patr6n de comportarniento de los rios se ha reducido a riipidas creci
das y largos estiages. 

4. 	El nimero de habitantes, mibs de 50 por kin 2, ha alcanzado tin nivel por 
encima de lo clue es soportable por el ecosisterna, con la tecnoilogia de 
que actualmente disponen sus habitantes, ioque, unido a la nitty desigual 
disiribuci6n de liatierra y las crecientes dificultades de emigraci6n, da co
flo resuluado Lin nivel de pobreza absoluta y permanente para la mayoria 
de los habitantes. 

Por otro lado, las condiciones econ6micas del pais no permiten crear las 
condiciones adecuadas para una reubicaci6n de una parte apreciable de los ha
bilantes de la Sierra. La reordenaci6n del ecosistema enfrenta la presi6n de que 
se debe Ilevar a cabo al menos con el nivel actual de poblaci6n. 

Un contenido bfisico del reordenamiento es el cambio de forma de uso del 
suclo, usando nitodos de co¢nservaci6n de suelos v cambiando de cultivos de 
ciclos cortos a permanernes. Pero parte de los beneficios de la conservaci6n de 
suelos son de orden social, no recuperables por el campesino que invierte sus 
energias y recursos; y la otra parte es recuperable en forma de productividad 
futura que al igual que el beneficio de los culhivos permanentes viene en forma 
de mayores ingresos futuros, en franca contradicci6n con la urgencia en que 
vive el campesino. 

Este reordenamiento del ecosistema de la Sierra, para contribuir a la so
luci6n de los grandes problemas del pals, debe contener elementos como: 

Una tecn ologia adecuada al uso de laderas, que contenga las 
caracteristicas siguientes: a) control de erosi6n con tbcnicas de conserva
ci6n de suelos, b) capaz de aumentar la productividad de la tierra y de la 
mano de obra, c) tecnologia biol6gica mejorada, principalmnente varieda
des y semillas, d) niinimo uso de energia f6sil, e)intensiva en el uso de 
mano de obra, f) capaz de ser masivamente difundida, g) de baja inver
si6n y alto contenido nacional. 
Infraestructura b6sica adecuada, independiente de la construcci6n de las 
grandes presas, que comprenda: a) viveros para las plantas durante las 
etapas que necesitan cuidados t&nicos que estin fuera del alcance del 
campesino, y b) caminos vecinales que puedan ser mantenidos por los 
grupos comunitarios. 
Financiamiento, desglosado en dos partes: a) Subsidios en forma de ser.
vicios agricolas y de insumos, como incentivos y como pago avanzado 
por los beneficios sociales de la nueva tecnologia, y b) Crbditos que 
cubran el financiamieno de la nueva tecnologia y ia subsistencia del 
campesino en el proceso de cambio de cultivos permanentes. 
Una melodologia adecuada para la transferencia masiva de ianueva 
tecnolog;a. 
El mejoramiento de la calidad de la vida, que deberA comprender: a) 
Educaci6n de ]a familia campesina para una "tecnologia apropiada de 
consumo", o sea, educaci6n para el aprovechamiento 6ptimo de los 
aumentos de ingresos, de los servi los y de otros recursos disponibles, pa
ra transformarlos en bienestar de las familias, tendiendo a la eliminaci6n 
de la pobreza absoluta, b)el ofrecimiento de servicios de educaci6n y sa
lud, que deben ir disminuyendo en la medida en que los ingresos futuros 
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permitan pasar partc de esas responsabilidades a los propios recipientes,c) la creaci6n de una "cultura de conservaci6n" para los habitantes del5rea, enfatizando en las generaciones j6venes.Y el elemento imprescindible: el acceso de los campesinos a la tierra. 

El, PLAN SIERRA 

El Plan Sierra Cs tin plan de acci6n para el ordenamiento del ecosistema de]a zona, de acuerdo a las necesidades y criterios que se han expuesto. El Planbusca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, conjuntamentecon el mejoramiento y la conservaci6n del suelo, del agua y del bosque.El Plan Sierra trabaja en cuatro grandes reas: 

I. El desarrollo(de a base productiva, como fuente generadora de ingresos,con actividades que cumplan los siguientes requisitos: a) que cubran elsuelo de forma permanente, o con controles efectivos de erosi6n, b) queenvuelvan el mayor nfimero posible de habitantes, tanto en la producci6ncorno en el beneficio de lo producido, y c) que denro de las condiciones ay b, puedan contribuir a la soluci6n de los problemas de la balanza de pa
gos del pais.
Para el desarrollo de la base productiva, cl Plan Sierra tiene: a) unprograma de caminos vecinales, b) un progrania de construcci6n de pequefios sisternas de irrigaci6n, c) catorce vivezos y 22 germinadores, diseminados por toda la zona, con una capacidad de producci6n anual de 29millones de plantas, d) veinticinco brigadas que asesoran a los campesinos en conservaci6n de suelos, asi como t cnicos en frutales, caf&y Arboles maderables, y e) un programa de craditos a grupos, que no requiere degarantias sino de un comprorniso solidario del grupo y la obligaci6n deseguir las recomendaciones del Plan. 

La mohivaci6n, la asesoria y el suministro se hace a travbs de los 149 grupos de agricultores organizados que hay en la zona. El cambio de la agriculturamigratoria de ciclo corto a tn uso del suelo con cultivos permanentes como caf&, frutales y arboles maderables, se hace de manera escalonada, ilustrada poreste ejemplo en el cual el cultivo base es el caf&: 

a. El agriculhor, con una brigada del Plan Sierra, construye acequias de laderas y siembra los cultivos de ciclo corto que acostumbra a sembrar; ge
neralmente frijoles y yuca;

b. Asocia el cultivo de ciclo corto con bananos, que serhn sombra provisional del caf&, y con Arboles que sern sornbra permanente;
c. Al mismo tiempo, el agricultor prepara el vivero de caf&, para lo cual elPlan Sierra les proporciona las fundas subsidiadas y las pl/ntulas;d. Despu~s de dos cosechas de ciclo corto, de 6 a 8 meses, se siembra el caf&bajo ]a sombra de los bananos, los cuales permitir/n dos cosechas antesde que tengan que ser parcialmente eliminados a los dos altos, para dejarla leguminosa como sombra definida;
e. A los tres aflos del proceso, ya el caf6 ha entrado en producci6n y el suelohabrA quedado protegido, por lo menos para los pr6ximos 25 aflos. 

Es obvio que el elemento clave en este proceso es el cr6dito sincronizado.Para alcanzar a los campesinos sin tierra, el Plan incluye el financiamlento de 
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compra de tierra para grupos, y el Gobierno estA adquiriendo tierras en la zona 
con fines de realizar asentamientos. 

2. 	 La uza gran Area de acci6n se refiere a lo que le hemos Ilamado "el de
jarrollo de una tecnologia apropiada de consumo". Se refiere a la tra
ducci6n de los ingresos familiares, de los servicios y de algunos recursos 
ociosos, en bienestar de ia familia, a travs de un uso racional de los mis
mos y de una redefinici6n del estilo de vida, de acuerdo con los proble
mas energ~ticos, la ya reducida capacidad de importaci6n del pais y con 
una meta inmediata de combatir la pobreza absoluta. 
Esta Area de acci6n comprende, b~sicamente, el programa de Educaci6n 
de la Mujer para el Desarrollo, el cual persigue: a) aumentar la capacidad 
de la mujer para distribuir el ingreso entre los diferentes renglones de ne
cesidades del hogar, para preparar mejor y conservar los alimentos y ba
lancear la dieta; asi como para mejorar la higiene del hogar, el cuidado 
de los nifios y la salud, usando los servicios que en esta Area se ofrecen, 
ya que el Plan Sierra tiene un amplio programa de cobertura en el drea de 
la salud. Tambi~n, ia formaci6n de cooperativas de consumo, y b) usar la 
capacidad de la mujer para generar ingresos para la familia a trav~s de 
artesania, huertos familiares y crianza de animales menores, como ayes y 
peces. 

Razones de orden cultural han determinado que este programa se Ileve a 
cabo a trav~s de los 104 clubes de amas de casa que hay en la zona. Su impor
tancia es vital para el fxito del Plan Sierra porque en un ecosistema frAgil y con 
alta densidad relativa de poblaci6n es imprescindible, para mejorar significati
vamente el nivel de vida, que haya un uso eficiente de los ingresos y de los ser
vicios, asi como de todos los recursos disponibles. 

3. La tercera drea de acci6n trata de la "orientaci6n de las nuevas genera
ciones de la zona hacia ocupaciones no agricolas". Sostenemos la hip6te
sis de que con cincuenta habitantes por kil6metro cuadrado, el medio ' 

ecol6gico estd en el limite de la carga humana que podria soportar con un 
nivel de vida aceptable y sin degradaci6n de los recursos. 
Esta acci6n estA basada en un programa de enseflanza t&cnicovocacional 
para los j6venes de la Sierra, sin requerimientos acadmicos. Pr6xima
mente entrarfn en funcionamiento cinco talleres para este fin. 

4. 	 La cuarta Area de aci6n se refiere a la "creaci6n de una cultura de conser
vaci6n de recursos naturales", imprescindible para que el hombre viva 
sin miseria, en armonia con el medio ambiente. 
Esta Area de acci6n envuelve las siguientes actividades: a) introducci6n 
del estudio del medio ambiente y su relaci6n con el hombre en la educa
ci6n primaria. Para tal fin se comenz6 un proceso de capacitaci6n de los 
maestros y de asistencia a las escuelas, asi com, de participaci6n de los 
estudiantes en actividades de reforestaci6n, b) educaci6n de la mujer, a 
trav6s de los clubes de amas de casa, sobre la conservaci6n de los recur
sos naturales para que en su funci6n de agentes socializantes la pasen a 
sus hijos, c) la tecnologia nueva sobre el uso del suelo que se transfiere a 
los campesinos contiene los elementos necesarios para cuidar de los re
cursos naturales, y d) un programa de reforestaci6n voluntaria, que en
vuelve a los tres grupos bdsicos de la comunidad: agricultores, amas de 
casa y j6venes, a grupos de todo el pais y a las personas que trabajan en 
ia zona. 
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LAS DIFICULTADES 

El Plan Sierra ha tenido que vencer muchas dificultades, unas que consideramos de orden general para proyectos de este tipo y otras que sonespecificas del Plan en particular. El Plan Sierra no escapa al enfrentamientode serias dificultades politica-, econ6micas, ambientales, tecnol6gicas y culturales, que intentaremos enumerar en orden de importancia, aclarando que laenumeraci6n es fruto de nuestras experiencias, y no de estudios sistem:ticos: 

Las tasas de descuento 

Para el campesino pobre, con su problema inmediato de alimento y salud para soorevivir cada dia, la tasa de descuento para valores futuros es practicamente infinita; lo que implica que todo ingreso futuro tiene un valor actualequivalente a cero. Asi, inversiones para astgurar la productividad futura delsuelo o plantaciones de cultivos permanentes, cuyo retorno viene distribuidoen varios argos, chocan definitivamente con la l6gica econ6mica del campesi
no. 

Por otra parte, debido a la poca institucionalidad de ]a sociedad, los capitalistas invierten en actividades con periodos cortos de recuperaci6n del capital. Tambiin para este grupo de agentes econ6micos, la inversi6n en cultivosde muy largo plazo choca con su l6gica econ6mica. De esa manera, las actividades productivas que se recomiendan para la zona van en contra del razonamniento econ6mico de los agentes que se supone van a Ilevarlas a cabo. 

El financiamiento 

Nosotros hemos aislado tres renglones principales que deben finanser 
ciados: 

a. El primero se refiere a los subsidios que son necesarios como incentivos 
que compensen, por lo menos, parte del beneficio social de las actividades que se recomiendan, tales como tcnicas de conservaci6n de suelos ycultivos permanentes, y que compensen la baja rentabilidad subjetiva delos cultivos de ciclos largos o permanentes.

b. El segundo rengl6n se refiere a los servicios y a la infraestructura con inversiones que al comienzo son cuantiosas, aunque planteamos que a medida que los ingresos vayan aumentando, la comunidad podrA absorver 
parte de los costos de esos servicios. 

c. El tercer rengl6n es el financiamiento del nuevo uso del suelo, financiamiento que debe ser suficiente para que el campesino "espere"; debe 
ser a largo plazo y sin exigencias de garantias. 

Es obvio que los renglones a y b s6lo podrhn ser cubiertos por el Estado.En cuanto al renglon c, el sector privado ha venido interviniendo, pero s6lo encasos especiales donde los campesinos pueden conseguir las garantias necesarias. Pero el Estado tiene siempre obligaciones con los grupos de presi6n, queson en su mayoria urbanos; los grupos de presi6n campesinos suelen sersiempre de agricultores que cultivan los valles. Y el problema no es s6lo que elGobierno tiene que responder a los grupos de presi6n sino que hay necesidades
objetivas urgentes en todas las Areas, que requieren ia intervenci6n del Estado. 
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La politica 

La funci6n objetiva de los partidos en el Gobierno es generalmente la per
manencia en el Poder; lo cual a veces coincide con las necesidades del de
sarrollo, pero en aspectos importantes se presentan contradicciones. La coinci
dencia dependerd mucho del plazo de "recuperaci6n politica" de un determi
nado proyecto o acci6n, y de los grupos a los cuales benefician esas acciones y 
esos proyectos. Las preferencias las tienen los programas cuyo "retorno 
politico" llega dentro de un periodo presidencial de cuatro adios, y los progra
mas que estin dirigidos a beneficiar a grupos urbanos. Asi, programas como el 
Plan Sierra, dirigido a grupos rurales marginales de poca significaci6n 
politica, y que realiza actividades cuyos beneficios se verin a largo plazo, 
siempre navegarin en contra de la corriente politica; sosteniendo una lucha 
por ganar una posici6n en la lista de prioridades para la asignariAn de fondos. 

La tecnologia 

En el pais no se han hecho investigaciones para disei',ar tecnoiogia para 
ecosistemas frdgiles, especialmente para uso de iaderas y manejo de cuencas. 
Tampoco se han hecho investigaciones sobre determinados cultivos recomen
dados para cuencas, como maderables, frutales y pastos. El Plan Sierra, inte
resado en aprovechar una coyuntura pol'tica favorable, no tiene el tiempo ne
cesario para esperar resultados de invcstgaciones y en cambio, ha tenido que 
ir modelando una tecnologia basada en tr,'diciones, en trabajos que se han lle
vado a cabo en otras Areas y en el planteam.',nto de hirotesis de trabajo. 

Por otro lado, para transferir la nueva tecuc,,ogia, en el caso especifico 
nuestro, nos hemos dado cuenta que se necesita mds que un agr6nomo; se ne
cesita una combinaci6n de administrador, trabajador social y agr6nomo, y es
te tipo de t&cnicos no lo preparan las escuelas del pais. 

Dificultades culturales 

Nosotros planteamos que ]a finica soluci6n viable al problema de la 
pobreza y al dcterioro de los recursos naturales en el caso de la Sierra, es con
vertir a sus habitantes en productores con los medios suficientes y una 
tecnologia que les permita salir de su pobreza absoluta con lo producido por su 
propio trabajo, al mismo tiempo que se mejoran y conservan los recursos na
turales. Pero, tradicionalmente, los habitantes de la Sierra han depredado la 
naturaleza para procurarse una subsistencia precaria. Cambiarlos a producto
res racionales, desde el punto de vista t&nico, econ6mico y de conservaci6n, 
requiere un cambio cult'ral de envergadura que siempre es dificil y requiere de 
t~cnicos con habilidades que no abundan entre nosotros. 

LA ORGANIZACION Y LA METODOLOGIA DEL PLAN SIERRA 

El Plan Sierra es una dependencia de la Secretaria de Estado de Agricultu
ra. Tiene su propia Junta Directiva compuesta por autoridades eclesiAsticas, 
acad~micas y agricolas de la Regi6n del Cibao. La Junta traza la politica de 
ejecuci6n y supervisa el trabajo y el uso de los fondos. Hay un Director Ejecu
tivo, encargado de la ejecuci6n directa, y tres coordinadores para las Areas fi
nancieras, de organizaci6n y agrot&nica. Los Coordinadores manejan una se
rie de programas que tienen su propio encargado; cada programa esta com
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puesto por una definici6n del tiabajo, un listado de actividades y una serie derecursos. Los programas existen para responder con recursos y asistencia t~cnica a proyectos especificos que se hayan generado en las discusiones que sostienen los agentes de Atreas (agr6nomos) y los promotores, con grupos organizados de las comunidades. Hay un Agr6nomo Agente de Desarrollo en cadaArea: ]a zona estA dividida en 34 Areas, atendiendo a razones logisticas, y un 
promotor social por cada dos Areas.

El manejo del personal de campo y la canalizaci6n de recursos se hace atrav6s de la organizaci6n ya establecida por ]a secretaria de Agricultura. Loscr~ditos se efectfian a travs de una oficina del Banco Agricola, que es una entidad estatal, y son procesados y supervisados por la oficina de crditos del
Plan Sierra. 

Los programas de educaci6n y salud se Ilevan a cabo en estricta coordinaci6n con las Secretarias de Educaci6n y Salud, las cuales trazan normas y proveen recursos humanos y econ6micos complementarios.
El futuro desarrollo de la Sierra, segfin nuestra creencia, dependerA delfortalecimiento de las instituciones que tradicionalmente trabajan en ]a zona ydel fortalecimiento y concientizaci6n de los grupos campesinos. 
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5. EXPERIENCIAS 

EN INVESTIGACION 



Recursos geneticos y tecnologia de los 
Andes Altos Oscar Blanco Galdos* 

En este trabajo sc parte de laafirmaci6n de que laagricultura en lacordillera de 
los Ardes ha consegtLido adecuarse a las condicioltcs adveras y (lite cxilas bascs de 
to de esia agricuLiura esi lii elrItdomeciacilt i tn1eg il nilero de especios de 
extraordinaria capacidad adaptativa y cualidades nuricionalcs ewcelentes v ci el le
sarrollo de uni iccnologia alianlene eficiente para las condicione,, ieclima. relieve, 
sLuelos, CiC. 

A Io largo dlIirabaijo Swdestaca (ue lo(, Ande, Altosrecurso s genticos de los 
son rluy variados, latito en especies comlol dlenro leespecies. [-si variabilidad se 
adec'la a ladi ersidad dIeclimas y microclimas rsuuliante ielidivcrsidad topogril'i
ca y altitudinal y a las fieccsidades nutricionales ieuna poblaci6n (tile tierie esc as 
Iuentes alimenticias dieorigen animal, ya qte aparte lapapa y el maiz, que son culli
vos universalmliete conocidos, en los Ande Altos e haln culfit ado y a!ul secultivan 
muchos granos y Ilb&rculou osnos mayordifundidos (lie loscitados pero de igual o 
imporlancia alimenticia y mayor rango de adaptacior. 

tin CLan to a I t Ccnolog ia,se etWlala qu," es admirable el uso adccuado de Iaesca
sa tierra disponible, aiio desde el punto de vista Lie %iuconservacin, corno por el 
aprovecham iento y defCensa contra las adversidades cliriticas. Liuego de un rfipido 
examen de las principnles pr'icticas agricolas propias de los Andes, tales como terra
zas y ialudes, tcrnicas (iClabranza para prolecci6n dCl suelo, el uso de hierramientas 
especiales y li asociaci6n temporal y espacial (ieespecies, el autor concluye indican
do qlie esta agriculura ha sido alierada con lainlroducci6n (iCnuevas planlas y 
nuevas I&cnicas, por Iocual CSieCesario analiar losbeneficios o no de ese aporte ex
terno, con el fin de prevCnir a iempo el delerioro irreversible de laagricuiIUra andi
na. 

La cordillera de los Andes ha creado condiciones especiales en la regi6n 
occidental de Arnrica del Sur. La cadena montafiosa sobre las masas de aire 
hWimedo da origen por un lado a zonas de pluviosidad elevada, por encima de 
los cinco mil milimetros, mientras que, por otro, genera desiertos con cerca de 
cero milimetros de precipitaci6n. Hay dos condiciones muy importantes que 
caracterizan este medio, principalmente desde el punto de vista agricola: el re
lieve del suelo y la alti(ud sobre el nivel del mar. 

La topografia de la zona andina es extrenadamente quebrada con grados 
variables de inlensidad; esto hace que, desde el punto de vista de tierra culti
vable, paises (]ue en el mapa aparecen corno extensos, tengan en realidad pocas 
areas realmenle aptas para liaagricullura, por lo menos si se considera desde 
un aingulo de la agricullura convepncional. 

El otro efecto de consecuencias biol6gicas determinantes en los Andes es 
la altura sobre el nivel del mar, en la que se encuentran numerosos valles y al
tiplanicies a lo largo de Sudam6rica, en altitudes que a e :cepci6n de las zonas 
montafiosas de Asia superan a las del resto del globo. 

* Ing. Agr6nomo, M.S., )irector del Centro de Invesligacitrn en Cultivos Andinos, Cuzco, 
Perfi.
 

297 



Sin embargo y a pesar de estas condiciones, aparentemente excluyentes decualquier actividad normal del ser humano, se han desarrollado en esta regi6ngrupos humanos cuyo grado cultural es de todos conocido, y cuya base ha sidojustamente ]a agricultura.
El xito de la adaptaci6n a estas condiciones,los cultivos, ha permitido que 

tanto del hombre como deen ellas pudieran vivir y alimentarse densaspoblaciones, comparables con las que en esos mismos naises hubo a mediados
del presente siglo.


La base del &xito de esta agricultura, aparte del esfuerzo
caracteristico de regioncs dificiles, ha estado 
del hombre, 

en ]a gran variabilidad genticade las plantas, correspondiente a la multiplicidad de microclimas, y en la prolija evoluci6n tecnol6gica del poblador andino, fruto de milenios de experien
cia.
 

De esta reserva gen&tica surgieron, 
a traves de las generaciones, decenasde cultivos altamente adaptados a su ambiente y de gran valor nutricional. Esta variabilidad no solo se materializ6
sino tambi~n en el njmero de especies domesticadas,en el sinncimero de cultivares y genotipos especializados a cada 
uno de los pequehos nichos andinos. 

Esta diversidad no solamente ha permitido la adaptabilidad de las plantasa Iks ambicntes, sino tambi~n la adaptaci6n de los productos a las necesidadeshumanas; 1o que explica como pudo sostenerse y florecer la civilizaci6n, prhcticamenie suslentada por alimentos de origen vcgclal, ya que la ganaderiaestaba destinad, j ]a alimentaci6n cotidiana de la gran masa de la poblaci6n.
no 

No es nccesario redundar sobre la importancia dcl maiz v la papa, cultivosuniversalmente conocidos que fueron el soporte de la dieta del hombre precolombino. El maiz y la papa, sin embargo, no fueron las finicas plantas domesticadas, culivadas y utilizadas en los altos Andes. Durante muchos si, Ios sehan sembrado y at.-n se siembran ahora, granos, tub&rculos y raices mucho menos conocidas y difundidas que aquelios, pero de igual o mayor valor alimen4i
cio y adaptativo. 

SCul es ]a causa por la que estos cultivos olvidados no Ilegaron a difundirse por el resto dcl mundo, o por lo menos no mantuvieron en sus Areas deorigen ]a importancia y niveles de producci6n que tenian antes de la Ilegada de
los europeos? Las razones 
pueden ser de carcter econ6mico, politico, social uotras, derivadas del choque cultural de la conquista, pero no son su trabajopotencial de rendimiento ni su mala calidad nutricional.
Hay tres especies herbhceas de tub&rculos alimenticios muy importanrtesque se cuhivan hasta nibs arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Apesar de pertenecer a familias muy poLo o no emparentadas con la de la papa y
entre si, los mecanismos de ]a adaptaci6n convergente, tanto natural como por
acci6n selectiva dcl hombre, han hecho que resulten muy parecidas a ]a papa,
tanto en sus hfibilos como en sus productos utilizables. De hecho, la siembra,
cultivo y consumo, son muy semejantes a los usados 
con la papa.
La "oca", Oxalis tuherosa, planta de la familia de las oxalidhceas, produce tub&rculos feculentos de excelentes cualidades organolpticas en igualdad decondiciones tecn.ol6gicas, y sus rendimientos por Area son superiores a los delas papas nativas comercialmente cultivadas. Se la cultiva en alturas superioresa los limites del maiz y no muestra los problemas fitosanitarios en forma tanacentuada como la papa. Actualmente se ]a utiliza en alimentaci6n directa odesecada y puede tener muchas otras formas de utilizaci6n en la industria alimentaria. Su cultivo se extiende desde Venezuela hasta el norte de Argentina. 
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El "olluco", Ullucus tuberosus, de la farnilia de las baselfceas, es, entre 
los tub&culos, el ms conocido despus de ]a papa, en los centros urbanos. Sus 
caracteristicas adaptativas y culturales son similares a las de la oca, asi como 
su distribucidn gcogrfifica. 

El "afiu" o "maswa", Tropaeolum tuberosun, de ia familia de las trope
ol~ceas, es el menos conocido de los cultivos tuberosos andinos, sin embargo, 
es el que tiene mayor capacidad de producci6n por Area, ya que supera larga
mente a la papa nativa, a la oca y al olluco. 

A pesar de que la papa, sensu laito, estfi ampliamente difundida y conoci
da, existen en los altos Andes dos especes, que no son Solanum tuberosum, 
que tienen singular importancia para el habitante de las altiplanicies en las que 
no es el relieve el factor limitante de la agricultura, sino las heladas, cuya
distribuci6n durante el ahio no deja prdcticamr.nte periodos libres de heladas eli 
los que pueda cumplir su ciclo cultivo alguno. Bajo estas condiciones, son es
casas las plantas que pueden producir cosechas aprovechables, y entre ellas las 
papas "amargas" ocupan un lugar prominente. Pertenecen a las especies Sola
namjuzepczuckii y S. curtilobuin; se car-cterizan por su extraordinaria resis
tencia a las bajas triaperatur,, lindantes con los 100C bajo cero. Los tuber
cuios que debido a su contenido de principios amargos no son directamente 
aprovechables como la papa tradicional, son consumidos en forma de
"chuflo" y "moraya" o "tvnta", que se obtienen mediante congelamiento y
desecaci6n. Esta forma de uso permite adernfs su conservaci6n por largos
periodos, Io que en esta-; de tub~rculo fresco seria imposible. Las papas 
amargas, junto con las qu.. odAceas que veremos a continuaci6n, fueron los 
-..icos cultivos que pudieron prosperar en los altiplanos hasta los cuatro mil 

metros de altura. 
Aparte las enumeradas, hay varias plantas productoras de raices comes

tibles que no se consideran en este documento en raz6n de su menor difusi6n, 
pero que pueden cobrar importancia futura en la alimentaci6n del hombre an
dino. 

No solamente raices y tub&rcuios fueron aprovechados por el hombre pre
colombino sino tambiin semillas. Ademfs del maiz y los Phaseolus, se desta
can por su amplia difusi6n y gran importancia nutricional, la "quinua", la 
"qafliwa", la "kiwicha" y e! "tarwi". 

La "quinua", Chenopodium quinoa y la "qafhiwa", Ch. pallidicaule, son 
dos especies de la familia de las quenopoddceas, cuyas cualidades son su adap
taci6n a grandes alturas, y por ende su alta resistencia a las heladas, especial
mente de la segunda, y su valor proteico, ambas con m~s del 15 por ciento de 
proteina bruta y elevado contenido de lisina. 

La "kiwicha", Amaranthus caudatus, familia amarantAceas, es un culti
vo de zonas mis bajas que !as de los anteriores. Produce unos granos pequefios 
de caracteristicas quimicas muy semejantes a las de ]a quinua pero sin proble
mas de saponinas en el grano, que caracteriza a &sta. Su productividad, en es
tado nativo, sin tiabajo gen~tico moderno, es alta, yen las variedades de color 
se tiene la utilidad adicional del aprovechamiento de los pigmentos antociAni
cos para colorear las comidas. 

El "tarwi", Lupinus nutabilis, leguminosa, es uno de los cultivos andi
nos de rnayores perspectivas futuras y posiblemente de mayor importancia en 
el sostenimiento de las poblaciones del pasado. Su importancia radica en el va
lor proteico y energ~tico de sus semillas, con mAs del 40 por ciento de proteina 
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bruta y m~is de 20 por ciento de aceite, y en su calidad fertilizante del suelo debida a ]a simbiosis 'victeriana, lo que lo hace un cultivo de rotaci6n muy im
portante y m~s afin una planta pionera.

No entra dentro de nuestro foco un gran conjunto de frutos y plantas dehoja, de menor distribuci6n o de zonas mis bajas, que sin embargo deben seratendidas con miras a la futura provisi6n de alimentos de las pobla'iones de ]a
regi6n andina. 

La importancia de estos recursos genbticos que indudablemente tuvieron en su oportunidad mucha vigencia en el sostenimiento de la poblaci6n de losAndes altos y en la diversificaci6n de su dicta, radica en su gran capacidad deproducci6n bajo condiciones desfavorables, en terrenos no aptos, con pocas ex
cepciones, para los cultivos introducidos. 

A pesar del optimismo en cuanto a la falsedad de las teorias maltusianas,es evidente que los alimentos estin convirtindose cada vez mis en un instrumeno de depcndencia de los pueblos subdesarri lados. Frente a este peligro,los paises andinos, importadores de alimentos unos mns que otros, se yen antela alternativa de producir su propia comida para una poblaci6n en incrementovertiginoso o hundirse cada vez mIs en la dependencia, si no es en el hambre.Pero las condiciones adversas yi enumeradas hacen de sus escasas extensiones
de tierra agricola, medios inadecuados para ]a mayor parte de los cultivos convencionales. Frente a esto, es oportuno volver la cara a las plantas que antahopudieron sostener a grandes pc-iaciones vegetarianas y que estfn profunda
mente adaptadas a las condiciones ambientales dificiles.

Esta actitud conlleva, sin embargo, un cambio de mentalidad y de hfbitosde consumo. Es .ecesario que la gente aprenda a consurnir lo que puede producir, aunque para sto se requiera un duro aprendizaje.
Con todo, la versatilidad de usos de los productos andinos es muy grandey favorece su adaptaci6n a formas de uso modernas y con vencionales.
No es posible concluir con lo referente a recursos gen~ticos sin tocar, porlo menos en forma tangencial, el aspecto de la ganaderia de altura, es decir, delmaterial que como en el caso de las plantas fue heredado de las culturas prehisphnicas y que, con los auxilios de la ciencia de nuestro siglo, puede convertirse en relativamente poco tiempo en una fuente muy importante de proteinas animales, aprovechando los phramos y altiplanos boy improductivos.
La llama y la alpaca, de las cuales existe afin un vasto material de germoplasma, puede dar, mediante la aplicaci6n del mejoramiento gentico, razas de carne para el futuro. En cuanto al cuye o conejillo de Indias, constituyetambien otro material gen&tico potencial para la ganaderia dom~stica.
Sin embargo, no todo es promisorio en lo referente a la riqueza genbticaque poseen los altos Andes. Si bien esta variabilidad ha resistido y persistidodurante muchos siglos desde el cataclismo de la conquista, es evidente que seestA deteriorando r'ipidamente en las itimas d&cadas, probablemente debidoal mayor contacto de los reductos andinos, antes aislados, con la civilizaci6n

occidental. Esta crosi6n gen&tica de las zonas de ladera es tanto o mhs dramhtica que ]a erosi6n edffica, puesto quc los genes que se pierden son mhs dificiles

de rescatar que los suelos que se van.
 

Es pues de primerisima urgencia, 
 para quienes estin comprornetidos con
la agricultura de laderas y con el hombre de estas zonas montafiosas, tomar acciones r~ipidas para detener cl drenaje genbtico, de tal modo que a la dramttica
lista de "fauna extinta" que tanto preocupa a la humanidad, no se aumente lade la "flora extinta"; en esto no debemos pensar solamente en especies desa
parecidas sino en genes desaparecidos. 
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Es nuestra responsabilidad sugerir, exigir y hacer, que el material gen~tico 
aiin existente se preserve en colecciones que garanticen su utilizaci6n en el fu
luro cercano y distante. 

El increible xito que tuvo el habitante andino en Ia domesticaci6n y di
versificaci6n de las plantas, de hecho debi6 conlleva: un previo avance en el 
manejo de los cultivos; y es asi como, a su vez, Ia tecnologia del agricultor 
indigena -no en su connotaci6n racial- minimizada por Ia mayor parte de los 
Iccnicos en agricultura, si no negada o ignorada, alcanz6 niveles de perfecci6n 
y detallismo lindantes con Ia artcesania y afn con el arte. 

Forzado por Ia naturaleza y ]a necesidad de cultivar y producir en pen
dientes de mils del 100 por ciento, construy6 terrazas o "andenes", prhctica
mente colgantes hacia el abismo. Los andenes no son solamente escalones 
contrapuestos a ]a escorrentia sino que tienen una estructura de suelo artificial, 
construido sobre un modelo adecuado para una buena retenci6n del agua, un 
correcto drenaje, una profundidad apropiada, y otros factores edhficos ra
cionales. En muchas regiones de los Andes se mantiene Ia tradicidn del cultivo 
en andenes y de Ia conservaci6n de &stos. 

El manejo del agua fue otra ciencia altamente evolucionada. Miles de hec
tireas de riego dejaron de ser cultivadas con el advenirniento de los conquista
dores, miles de kildmetros de canales se desmoronaron, se taparon y se borra
ron a causa del abandono. Muchas de las tradiciones de riego y manejo del 
agua han sido abandonadas, pero otras afin se conservan y utilizan en forma 
cotidiana. 

La adecuada rotaci6n de cultivos se conserva igualmente en forma parcial 
en los reductos nils celosos de Ia tradici6n agricola, aunque Ia acci6n de Ia 
agricultura comercial colonial y republicana ha generado un monocultivo casi 
secular en los mejores terrenos. 

Una de la, pritcticas agricolas todavia mantenidas intactas, es Ia aso
ciaci6n de cultivos. Estas combinaciones o policultivos no solamente se re
fieren a diferentes especies sino tambi~n a distintas variedades de Ia misma es
pecie. Dadas las condiciones tan adversas del medio, se garantiza en esta for
ma Ia cosecha, por Iomenos de una parte de lo sembrado, se aprovecha mejor 
el escaso terreno disponibie y el breve periodo anual apto para Ia agricultura, 
se equilibra Ia extracci6n de nutrientes, se proteje de las enfermedades y de Ia 
depredaci6n masiva de las plagas y se racionaliza el trabajo a travs del 
periodo de cultivo. Ademims, ]a frecuente combinaci6n de gramineas y otras 
plantas con leguminosas es usada con un conocimiento exacto de los efectos de 
las leguminosas sobre sus vecinas. 

Otra prictica estrictamente mantenida es Ia del descanso del suelo, esen
cialmente en los cultivos de papa. De hecho, Ia experiencia tradicional ha 
logrado establecer periodos o ciclos completamente adecuados a las necesida
des biol6gicas y edafol6gicas. Los siete aflos de los "laymes" o ciclos de des
canso, corresponden no solamente a Ia recuperaci6n de Ia precaria vegetaci6n 
natural de las punas, sino a Iacaida de las poblaciones de quistes del "nemto
do del quiste" de Ia papa, Globoderasp. pardsito altamente limitante de sus sis
temas radiculares. 

Dentro de Ia tecnologia andina resalta Ia utilizaci6n simulthrnea de dife
entes pisos ecol6gicos en un desplazamiento vertical, generalmente de mas de 
mil metros. Esta prctica permite cultivar especies de clima c/lido y de cosecha 
temprana por Ia misma familia que cultiva plantas de clima medio y de puna. 
De hecho, esto supone Ia posesi6n de muchas pequefhas parcelas, que en total 
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no Ilegan muchas veces ni a dos hectdreas, pero que garantizan una correctadistribuci6n del tiempo de trabajo y lo que es mAis importante, una seguridadde provisiones a la par que su diversidad. 
El agricultor andino posee un correcto conocimiento de ia correspondencia del genotipo adecuado al nicho ecol6gico disponible. Es evidente que laextraordinaria diversidad de ambiente ha generado la diversidad genLtica y queambas se manejan adecuadamente. 
El control de las malezas y de las plagas y enfermedades, y en muchos casos su aprovechamiento, constituye otro capitulo de la ciencia agricola de lasmontafias andinas. La maleza no es siempre tratada como un mal inevitable ysujeto a persecuci6n implacable. Es mds bien un recurso aprovechable en forma progresiva y racional; se la extrac en forma regular para la alimentaci6n delganado, que en la poca de cultivos no puede andar libremente. Ademfis, cadacultivo tiene su espacio adecuado en relaci6n con las malezas; el maiz porejemplo, que debe ser aporcado con destrucci6n de malezas, es sembrado enterrenos mhs f~rtiles, con mayor infestaci6n de hierbas, mientras e! tarwi, queno es generalmente aporcado y es muy sensible a la competencia, es cultivadoen terrenos pobres en los que, debido a su autoabastecimiento de nitr6geno,puede prosperar sin la molestia de oras plantas.


Ya vimos, al hablar de los policultivos, 
uno de los mtodos de eludir enfermedades y plagas, aunque, por otro lado, conoce el agricultor mediosquimicos tradicionales, tales corno el uso de la "mulfa", Mintostachis sp., insecticida fumigante y repelente natural. Finalnente, vale serlalar el uso de ]apapa con ataque de Phitophtorao del maiz con 'carb6n" en ]a alimentaci6n 
humana. 

Para ejecutar toda esta compleja modalidad de trabajo se ban perfeccionado muchas herramientas manuales apropiadas al declive del suelo, a lanaturaleza de las plantas, a los m~todos de trabajo y airi a las disponibilidadesde materiales para construirlas. A este respecto, cada herramienta requiere deuna madera adecuada o de una fibra determinada para amarrarla. Existen instrumentos de labranza como ]a "chakitajilla", en muchas variantes regionales; herramientas de cultivos, deshierbo, siega, lFmpieza de granos, escarbe detub&rculos, etc., muchas de ellas aparentemente inadecuadas, pero con una raz6n de ser vitlida. Muchas veces, ante una comparaci6n superficial con materiales y arte"'tetos modernos, son criticadas, pero juzgadas desde el punto devista del propio agricultor, tienen la explicaci6n a su aparente deficiencia. Lachakitajilla, por ejemplo, es el instrumento ideal para el trabajo en pendiente,tanto desde el punto de vista del esfuerzo humano, alli doade ni los bueyespueden Ilegar, como desde el de la conservaci6n del suelo mediante la minimalabranza, que es ampliamente practicada en la actualidad.
Esta revisi6n del aporte nativo a ]a agricultura, o mejor a la producci6n dealimentos actual, no significa una negaci6n de ]a contribuci6n de la tecnologia
moderna; ambas tecnologias no son excluyentes, son y pueden seguir siendo
complemer-iarias. Dc lo que se trata es de corregir la creencia de que el agriclttor andino no tiene tecnologia o la tiene muy pobre, por lo que aosotros estamos un la obligaci6n de "crearle una tecnologia" y aplichrsela a rajatabla,

qui~ralo o no.
 
Si pensamos que tecnologia adecuada, empaquetada o no, es utilizar un
tractor con arado de discos en pendientes de 100 por ciento, si es que el tractorno se desbarranca, regar con insecticidas y herbicidas los campos y cultivaruna sola variedad de una sola especie, estamos equivocados. Lo que corres
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ponde es buscar el punto, o mejor, los puntos de equilibrio ben~fico entre am
bos estilos; ver qu& y hasta qu&punto introducir, sin romper ia estabilidad ecol6
gica, antropol6gica y cultural. 

El agricultor no es reacio a aceptar nuevas tcnicas, sabe cuando hacerlo y
cuando no. Es clara su aceptaci6n de las habas, de la cebada, del arado de 
bueyes y de las herramientas de hierro. Pero esta selectividad intaitiva no 
siempre es acertada; estd en peligro de caer en la trampa de los insecticidas, de 
la labranz,' mecanizada, u otros sefiuelos atractivos de nuestra "tecnologia 
moderna", 	con los riesgos consiguientes. 

Frente a todo lo expuesto, nos corresponde pues, conocer mejor ]a agri
cultura altoandina y tratar, con cautela, de mejorar su situaci6n actual, con el 
aporte de ]a ciencia moderna, pero con sumo respeto por la ciencia antigua. 
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Cultivos miItiples: produccibn e influencia 
en ia conservaci6n de aguas y en la erosi6n 

de la ladera colombiana 
Jestis AriasF. * 

El trabajo se inicia destacando que los cultivos m6ltiples en Colombia represen
tan un 25 por ciento de laagricultura tradicional, laque es esencialmente de ladera y 
se caracteriza por estar expuesta peligrosamente a laerosi6n y por emplear sistemas 
de preparacifn del suelo, m~todos de siembra y prhcticas culturales qtie son conside
radas agronomicamente como no recomendables. El autor seflala que elconcepto in
tegral de los "Sistemas de producci6n" ha dado origen a evaluaciones que indican 
que tales sistemas deben ser anali.ados con rns dedicaci6n antes de aceptarlos o 
rechazarlos en forma definitiva. 

Los ejemplos que se disc' ten en este trabajo sobre algunas propiedades de los 
sistemas de maiz asociado con frijol de enredadera y de carla panelera intercalada 
con maiz y/o frijol, indican como los conceptos integrados de roza, quema, siembra 
con minima labranza y an mtodos de control de snalezas, justifican su estudio 
sobre el control de laerosi6n. La experiencia de campo, con los mismos agricultores, 
indica que los conceptos de laagricultura mecanizable no son aplicables en forma 
tan directa como era de esperarse a laagricultura tradicional de ladera. 

Indi,:a
elautor que lapequefla parte de laladera colombiana hoy explotada 
agropecuariamente, elpotencial productivo de sus suelos, lavocaci6n estrictamente 
agricola del pais y laevaluaci6n adelantada a lafezha por entidades como el lnstitu
to Colombiano Agropecuario, ICA, ban dado irigc:a a,arias conclusiones sobre la 
investigaci6n necearia, las relaciones entre los componentes del sistema productivo 
y el sistema social campesino y ]a necesidad de vincular lanifiez al futuro de las zo
nas agricolas de ladera. 

INTRODUCCION 

En Colombia hay 600.000 fincas con extensi6n menor de cinco hect.reas, 
las cuales albergan cuatro millones de campesinos y 160.000 fincas con exten
siones que van de cinco a diez hecthreas y que a.ojan una poblaci6n de 960.000 
personas (Dane, 1971). Estos dos grupos de agricultores representan el 70 por
ciento de la agricultura de la Regi6n Andina Colombiana. La agricultura tradi
cional en esa zona se circunscribe exclusivamente a los climas templados y
frios, entre 1.000 a 2.000 msnm, donde predominan diferentes tipos de culti
vos mtiltiples, que pertenecen al grupo de los "intercalamientos", y a los 
cuales ha sido necesario agregar el sistema de "asocio" (Shnchez, 1977).

Este tipo de agricultura, por razones soc~a!es y geogrdficas, estA localiza
da en las pendientes, laderas, lomas y arrugas de las cordilleras occidental, 
central y oriental donde esttn sometidos a procesos de erosi6n permanente y 
severos; esto ha originado sistemas peculiares de manejo del suelo, uso minimo 
o nuio de energia f6sil y ausencia de riego. Ligado a lo anterior, y debido a 
influencia de factores sociales, se utilizan variedades criollas o "nativas" no 

• Ph. D., DirectorNacional del Prograina (ieCultivos Mfiltiples. InstitutoColombiano Agro
pecuario, 10A. Bogotd,Colombia. 
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mejoradas y los productos se Ilevan a un sistema muy deficiente de mercadeo.La tecnologia tradicional utilizada en estas Areas es motivo de interns para losinvestigadores y tiende a ser evaluada considerando las necesidades de manejode los sistemas, recursos y potencial de los nficleos humanos que la utilizan.Este trabajo no cubre los aspectos relativos al cultivo del cafeto, el cualademAs de constituir el cultivo mAs importante en Colombia, es parte de un sistema de cultivos mtiltiples en zonas de ladera. 
CUAD)RO I. Cullivos Multiples tipicos de Areas de ladera en Colombia 

A. China frio: I . maiz asociado con frijol de enredadera 
2. papa asociada con alverja, para producci6n de alverja verde3. papa asociada con frijol
4. maiz intcr,alado con haba
5. papa intercalada con ullocos 
6. hortalizas y frutaIes 

1. China nedio: I. cafr inlercalado con plarano, maiz, yuca, frijol y frutales
2. plahano intercalado con yuca g niaiz
3. calla panclera intercalada con maiz y frijol
4. nuai intercalado con frijol, arracacha y achira 

C. Cliia cilido: Aunque hay una porciem significaliva de cultivos milhiples encl clina cfi ido colombiano, no se reportan Cn este Irabajo, dehido a qu le encuentranlIocalizados en tierras de Iopografia
plana. 

LOCALI ZACION DE LOS CU TIVOS MULTIPLES 
La Figura I presenta la distribuci6n de la agricultura de montaflapoblaci6n, de acuerdo y su con los Zonas de Vida de Holdridge, cuantificadas deacuerdo con los estudios de Lotero (1980). Sc eshima que la producci6nagricola tradicional en tierra plana no pasa del 10 por ciento y se podria afirmar quc el 80 por ciento de tales predios siembra una u otra modalidad de culivos mfiltiples. La extensi6n de culnivos mtnltiples dentro de cada predio no es-It5cuanificada, pero un 25 por ciento como estimativo es hastantejustif;cable. 

PROI)UCCION 
En el Cuadro 2 se indica, las extensiones de las formaciones vegetales de
Colombia y la superficie ded., ,da 
 a la siembra de las especies que mis comonrneive intervieneii en Ic, ct.:vos mnltiples (Arias, 1980). Aparentemente lascxlensiones son pequ .ias; sin embargo producen el 55 por ciento de los alimentos de conmunio directo 
en el pais (DNP, 1974).De las cifras mencionadas es imposible cuantificar la pare correspondiente a cultivos mullhiplcs; sin embargo sc calcula que aproximadamente el 90 por
cienlo del frijol, el 40 por ciento de ]a alverja, el 50 por ciento de la papa, el 60
por cienio del maiz tradicional, el 25 por ciento de la caila y el 50 por ciento del
plhiano y ]a yuca son producidos dentro de una de las variadisimas formas de

cultivos mt'iliples. 
AGUAS 

Aceptrndose que el 90 por cienbo de los culhivos miltiples snn sembradosen terrenos con pendientes por encima del 50 por ciento y en muchos casos porencima del 100 por ciento, la acumulaci6n y drenaje de las aguas lluvias no esproblema en condiciones normales. Los inviernos fuertes indudablemente tienensu efecto en muchas fincas en donde ocurren deslizamientos de magnitud variable e impredecible. Los principios generales de conservaci6n de suelos se deben aplicar en su totalidad y de hecho existen publicaciones especificas dirigidas 
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lluvias no es problema en condiciones normales. Los inviernos fuertes indu
dablemente tienen su efecto en muchas fincas en donde ocurren deslizanientos 
de magnitud variable e impredecible. Los principios generales de conservaci6n 
de suelos se deben aplicar en su totalidad y de hecho existen publicaciones
especificas dirigidas a este tipo de agricultor (Geogrhfico Agustin Codazzi,
1978). Debido a que la aplicaci6n de estos principios es muy reducida, es con
veniente enfocar el problema con dos criterios fundamentales: 

CUADRO 2. Extensl6n de las formaclones vegetales de Colombia' y sus por
clones cublertas ior las slembras 2 que mks Infervienen en los Cul
tivos M61tiples. 

(miles de iectreas) 

Clima templado Total Maiz Cafta PlAtano Yuca Papa Frijol Alverja 

Bosq. hum. premon.: 

Bosq. muy hum. prem.: 
Clima frio 

2.840 

4.764 
150 278 260 200 50 

Bosq. sec. moni. bajo: 865 
Bosq. hum. mont. bajo: 857 350 128 85 20 
Bosq. muy htm. miont. ba
jo: 4.637 

I 	 De a(uerdo co, clashifiadtispor Lotero (1980). 

2 	 Seg'in datosdel Afinisterio (it,Agriculturade Colombia (Progranaus Agricolas, 1977). 

a. 	C6mo se debe definir y/o integrar la ciencia agron6mica para enfrentar 
de manera real estos sistemas de producci6n. 

b. 	C6mo se deben enfocar los programas de desarrollo y transferencia de 
tecnologia para que . agricultor obtenga un buen porcentaje del po
tencial de su finca v..fa su propio beneficio y el de la poblaci6n urbana, 
que depende en ms del 50 por ciento de este tipo de agricultura para su 
alimentaci6n. 

Para un pals donde el 80 al 85 por ciento de la poblaci6n vive entre los 
pliegues de los tres ramales en que se ha partido la cordillera Andina, este 
problema es trascendental por las implicaciones sociales ligadas a ia idiosincra
sia de su poblaci6n -a que seguird viviendo en estas montaflas por varias ge
neraciones mhs- y por las condiciones naturales y de adecuaci6n que necesi
tan la gran mayoria de sus tierras planas. Esto conlleva, entonces, a considerar 
la importancia que se debe dar a la investigaci6n de la agricultura de montafia, 
ya que esta clase de zonas constituyen un importante recurso para el de
sarrollo. Es posible que un dia cambie en el pals la tenencia de la tierra, el tipo
de agricultor y ain la agricultura que hoy se conoce; pero no va a cambiar su 
topografia montafrosa. Por tanto, es necesario aprender a manejar los suelos 
de ladera para explotarlos correctainente. 
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FIGURA 1. Corte esquemiuco de las cordilleras colomblanas en su equivalencia de los plsos deHuldridge y distribucl6n de In poblaci6n minifundista. 
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CULTIVOS MULTIPLES V SU EFECTO EN EL CONTROL
 
DE LA EROSION
 

El proceso erosivo de ]a montafla colombiana es real, complicado y pe
ligroso. Su magnitud exige la investigaci6n de los sistemas tradicionales del 
campesino para conocerlos e interpretar su efecto en el posible control de la 
erosi6n. El anflisis agron6mico de los sisternas tradicionales del agricultor de 
ladera apenas parece estar comenzando a ser enfocado dentro del concepto 
que corresponde a las circunstancias concretas en que los agricultores las prac
tican. Estas circunstancias son de diversa indole; para resumirlas el t&rmino 
mis adecuado es el de "sistemas de producci6n". El sistema de produccl6n del 
minifundio en el pais sigue una serie de patrones regionales, que es posible re
ducir en uno, para el caso de esta exposici6n: el agricultor tradicionalista co
lombiano no es monocultivista; esto rige a6n para el caso del cafetero minifun
dista. En general, la finca se divide en tres o mis lotes; uno de ellos se dedica a 
los cultivos semiperennes, si es en clima medio, y otro a los cultivos transito
rios o anuales. El resto se dedica al pastoreo y al clescanso. El lote de cultivos 
anuales no se siembra por mrs de dos cosechas seguidas, luego de lo cual entra 
en "descanso" el que en realidad consiste en pastorco. 

En clima frio por lo general no hay cutivos perennes y la rotaci6n ocurre 
entre cultivos anuales y pastos. Este sistema parece tener buenos efectos en el 
sentido de controlar la erosi6n y quizis para ser un sistema m~s completo fini
camente faltaria ]a nece~aria porci6n en bosque. La base de esta afirmaci6n es 
que se conocen zonas agricolas explotadas por muchos afhos y su indice de ero
si6n no es tan notable, o por !o menos no presenta la giavedad que se podria 
esperar de acuerdo con la magnitud de la pendiente. 

Se puede discutir entonces sobre los cultivos mcltiples y su posible efecto 
en el control de la erosi6n. Se presentan dos casos tipicos: "maiz asociado con 
frijol" y "cafla intercalada con maiz y frijol". 

Maiz y Frijol 

Roza. Consiste en cortar la maleza con machete casi a raiz del suelo, ha
cia el final de la &poca seca.
 
Montones de quema. Consiste en hacer fardos cilindricos con la maleza,
 
los cuales se distribuyen mis o menos uniformemente dentro del lote.
 
Quema. Cuando se termina la roza se prende fuego a los fardos; ]a
 
quema, que prdcticamente cubre todo el lote, lo deja listo para la
 
siembra. En este sistema de producci6n la quema es agron6micamente
 
censurable, sin embargo es necesario un anslisis mis cuidadoso para co
nocer su verdadero efecto sobre la erosi6n. Ademis, se puede observar
 
que: a) es una quema sobre un material liviano, b) la roza previa hace que
 
la quema sea muy rApida y por lo tanto superficial.
 
Siembra. Siembra en seco y sin labranza. El maiz y el frijol se siembran
 
en hoyos, hechos con una estaca, sin ninguna remoci6n del suelo, a un
 
paso de distancia.
 

La tecnologia de ]a labranza m.nima se ha puesto en prhctica en estos 
sistemas de producci6n desde hace mucho tiempo. 
Si bien el suelo es quemado, o este no es removido en absoluto, el maiz, 
que hace parte de este sistema, se siembra en seco y germina en seco. Se 
debe anotar que los maices mejorados probados hasta la fecha no germi
nan bajo estas condiciones. Si el agricultor prepara su suelo con arado, 
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azad6n o pala, la remoci6n del suelo seria una causa importante de erosi6n, aun si se sembrara en curvas de nivel. Este tipo de quema controlabien los insectos y probablemente microorganismos del suelo. No hayduda de que este sistema merece un anAlisis distinto.Aporque. Por lo general en las zonas de ladera no se aporca al maiz enmonocultivo, ni en la asociaci6n maiz-frijol.Control de malezas. Generalmente se hace una desyerba uno y medio ados meses despues de la siembra. Agron6micamente esta prActica no essuficiente para obtener cosechas de ,'to rendimiento. Se desconoce elefecto de las malezas que crecen despu~s de ]a primera y 6inica desyerba,en el control de la erosi6n; es posible que el agricultor prefiera una cosecha menor a cambio de proteger un poco su suelo. Los maices mejorados generalmente no producen bajo estas condiciones.Postcosecha. Inmediatamente despu~s de la cosecha el lote queda enrastrojo por seis meses, si va a ser sembrado de nuevo con maiz. Pero porlo general no se siembra por mAs de dos cosechas seguidas, con seis mesesde intervalo entre cosecha y cosecha, para luego entrar en descanso por
dos o tres aflos. 

Carla - Maiz (Frijol) 

Los sistemas que tienen como base ]a explotaci6n de la cafla panelera sonde gran importancia, ya que este cultivo provee un producto popular, con ungran valor alimenticio debido a su alto contenido de minerales. Las producciones por hectArea no son las 6ptimas, pero ]a tradici6n del sistema hace meditar de nuevo, por qu su cosecha se programa semanalmente, excepto paralas &pocasde cosecha del caf&. La caracteristica del sistema prevalente en ]a cafla panelera es el "mateo" en la siembra y el "entresaque" en la cosecha. El"mateo" es el sistema de siembra, cuya preparaci6n del terreno es similar a ladel maiz: la siembra consiste en otra laoranza minima en la cual s6lo se hace lacama para la semilla. La cafla y los cultivos intercalados si se desyerban y limpian peri6dicamente. La diferencia estA en el sistema de cosecha, ya que se hace por entresaque. La siembra por mateo provee una maduraci6n que no esuniforme, lo que es agron6micamente indeseable. Sin embargo esta propiedadpermite, por lo menos: a) que se tenga producci6n continuada durante ]a mayor parte del aflo, y b) que el terreno tenga cobertura permanente.Estas caracteristicas del sistema han permitido conocer cultivos de calaque han durado hasta 30 aflos en la misma cepa madre, en laderas muy pendierntes, no s6lo alimentando a la familia sino conservando el suelo. Seria fitil
medir el grado de erosi6n del suelo bajo este sistema.
Se ha desarrollado una tecnologia basada en el cultivo de la cafla en tierras
mecanizable,.. Este sistema difiere del tradicional en tres aspectos esenciales: a)
]a preparaci6n del terreno implica la siembra a chorrillo y en surcos perpendiculares al sentido de ]a pendiente, b) la semilla se siembra profundamente, y c)]a maduraci6n es uniforme.

Entre otras ventajas de este sistema se tiene que debidamente fertilizado
alcanza rendimientos hasta del 500 por ciento sobre el sistema tradicional, locual es excelente. Sin embargo se debe analizar si se debe recomendar o no elsistema, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

1. La uniformidad en la cosecha y el aumento del rendimiento desequilibraia capacidad del trapiche y del sistema en general. 
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2. 	El manejo del producto de la cosecha deja al agricultor sin entradas mo
netarias la mayor parte del afio. 

3. 	El sistema definitivamente acelera la tasa de erosi6n, especialmente por 
tres motivos: a) el suelo es removido a un grado tal que, asi sea en curvas 
de nivel, facilita la erosi6n, b) se ha encontrado que en muchos suelos no 
funcionan por si solos los surcos en curvas de nivel. 

4. 	 La alta productividad, debida a un mayor desarrollo vegetativo de las 
plantas, hace que las plantas se vuelquen en varios de los surcos por falta 
de adecuada sustentaci6n radical. No obstante, se sabe que haciendo los 
surcos mis profundos el problema se resuelve. 
De todas formas, al comparar el sistera tradicional con los modernos, se 
concluye que en materia de control de J.a erosi6n es mucho mns ventajoso 
el tradicional. Es posible que entendiendo y estudiando el sistema tradi
cional se pueda mejorar el nivel de producci6n sin desajustar la tasa nor
rmal de erosi6n. 

CONCLUSIONES 

Las observacione's preliminares que se han hecho sobre la evaluaci6n de 
los sistemas tradicionales de cultivos mfiltiples o sencillos en ia ladera colom
biana, permiten concluir que es necesario un proyecto especial de investigaci6n 
que cubra todos los aspectos integrados del sisterna. 

La investigaci6n es muy amplia si se contempla que el sistema productivo 
general de la agricultura de ladera colombiana incluye pastos, cultivos perma
nentes, cultivos anuales, especies animales mayores, especies animales meno
res, como cerdos, ovinos y aves, ademis de otros productos como los loresta
les. 

Por tanto se debe tener en cuenta que excluyendo el cafR, los cultivos y sis
temas de producci6n de zonas de ladera son desconocidos agron6micamente; 
siendo afin mias desconocido el componente animal del sistema. 

Otra conclusi6n de estas prinieras observaciones es que los sistemas de 
transferencia de tecnologia se deben ajustar, no s6lo para obtener mAs rendi
miento por unidad de superficie sino, muy especialmente, para que esa pro
ducci6n vegetal y animal pueda mantenerse a largo plazo, mediante la debida 
conservaci6n del suelo que es el recurso bsico. 

En Colombia se ha dado poca importancia al componente forestal en los 
sistemas de producci6n tradicionales. Los Arboles deben ocupar una propor
ci6n suficiente del Area para garantizar la mayor duraci6n del suelo y del agua. 
Hay otra base tan importante como el suelo: la preparaci6n de la nif'ez y la ju
ventud campesina, Lfl el sentido de que se les pueda ensefiar y demostrar que la 
agricultura de montaila debidamente explotada es rentable y base de un futuro 
promisorio. La abundancia de mano de obra en ]a regi6n rural ha pasado a ser 
un recuerdo ante la emigraci6n de la juventud. 
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Sistemas de cultivo de plantas perennes en 
las laderas de America Central 

Luis A. Furnier0. * 

En esic trabajo se presenta un anilisis somero de la situaci6n de los cultivos pe
rennes en las laderas de Amnirica Cential. Se ha,:t hiiiicapi, en la necesitl d de usar 
racionalmene estos agrosistemas. El trabaj9 muestra que las condiciones climticts, 
eddficas y fisiogrfrficas de la regi6n montailosa mcsoameric-tna soil muy variablcs, 

.to que ha favorecido el desarrollo do numerosos ambicn:es. 
Con la avuda dC tin rnede.o, que ticnc corno punto de origen c bosque prima

no, se muestran las diversas posibilidades quz puede seguir el uso de la iierra en los 
diversus ambientes de lIarcgidn. Se indica tambi~n que l,9 sistemas de cultikos pC
rennes de lauera mas frecuenictes en I region son: monocuhivo, monocultivo con 
sombrio !,implr, monocultivo con sombrio mfiiipte, cultivo principal combinado 
con cultivo de sonibrioN producci6n, cultivo principal conibinado con varios culti
vos secunda:Jos y ctitiv, miniihe. En la ma'or parte de estos sistemnas de cultivo los 
niveles de iecnohtia son bajos, I qK redtinda en: baja pioductividad, problemas 
de ecosi6n, baja rent ibilidz d dc las lincas Vtia limitada demanda de maro de obra. 
Esto es tna de 1',, principales causas de la niigraci6n de los (ampesinos de las monta
flas a otras regiones agricola, o a las ciudades. 

Con base e este anriisis se recornicida omnar "as medida, siguientes, para 
aurn. n:ar la productividad dc los cuhivos perennes de laderx: detimitar ei irea apro
piada para estos culivos, tipificar los sistemas, deternuin2) la iecnologia mis apro
piad; para cada sisteina. Tambi&n sc sugiere realizar e,,tudlos econ6micos que per
mitani determirrar Ia tactibilidad de los varios sisemas de cultivo y establecer medi
das legales quc racionaliccn el iso de la tierra en las laderas. Como un complemento 
a todo ester, se debe mejorar ]a efetividad de la e.,i:ensi6n agricola, para que el cam
pesino v'provce los logros de la inestigaci6n. 

INTRGDUCCION 

En diciembre de 1974 se reuni6 en Munich, Alemania, uP grupo de 
cientificos de diversos campos: tecn6logos, economistas, hornbres de negocios 
y adrninistradores, tanto de! sector pfblico como del privado de diversas na
ciones de la tie-.ra. El objetivo fundamental de esta reuni6n fue discutir los 
problemas de la degradaci6n del ambiente en las montahas de los paises en vias 
de desarrollo. Hubo consenso entr los participantes en que el p.'ob!ema es 
rnuV serio y que se le debe dar la stenci6n necesaria. 

El es, uio de la utilizaci6n rac~onal de los ambientes de montafta no ha re
cibido ai de part,; de los gobiernos ni de los investigadores el esfuerzo que estos 
merecen. En estas tierras. que ocupan ut 25 por ciento del Area del mundo, vi
ve apenas un 10 por ciento de la poblaci6n de ste, pero la historia muestra que
los cambios ecol6gicos que ocurren en las tierras altas afectan al 40 por ciento 
de la poblaci6n del mundo que vive en los valles y Ilanuras adyacentes 
(Eckholm, !976). Ademhs es irnportarte mencionar que en muchos paises tro
picales algunos de los productos agricolas de exportaci6n corn-o el caf&, se pro

. Seccion de Ecologia, Escuela de Biologia, Universidad de Costa Rica. 
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ducen en buena parle e'nestos ambientes. La degradaci6n econ6mica y ecol6gi
ca de las regiones montafiosas origina fuertes migraciones de campesinos hacialas tierras bajas, ya que a los monafieses no les queda mns remedio que seguirCI cUrso de la crosi6n de sus suelos. Este movimieno migratorio agrega mhspresi6n a los ecosistemas de las regiones bajas, que muchas veces ya tienen suficientes problemas demogrhficos; entonces se producc tin segundo movimien
to dc campesinos hacia las ciudades. Esta situaci6n es de comfin o,:urrencia entodas las regiones tropicales de niontafia, tanto del viejo coro del nuevo mun
do (Eckholi, Op. cit., Greenland y Lal, 1979). 

Los ambientes de montafia de la Arnnrica (Ceniral han sido culivados desde los tiempos an tcriores a Ilaconq nista espafiola, principalhnente con cultivosde subsistencia coned mai, frijoles y yuca (Popenoe, 1976). Esta agricultura
indigena se practicaba con sisiemas ecol6gicamenle orientados v por lo tanto no producia mayor deterioro ainbiental. Al Ilcgar los curopeos la siw aci6n tomo otro viro, va qie testos tralaron de inplantar otras (&cnicas de cultivo, deactioreo a ;i forma que estaban acostumbrados en su pais. A] principio, debi
do a tin crccimieitto deriogrifico lento, la deforestaci6e no fue mniv acelerada,
con excepchin de EIlSalvador y algunas regiones de Guatemala. Por ejernplo,
en Cosla Rica a prinicipios de este siglo, Ia poblaci6n era dI unas 300 mil personas yse calcula tine solo tin 1) a 15 por ciento del pais habia sido deforestado;
pero ci la act nalidad con una pobiaci6n de 2.200.000, la deforestaci6n y la ai
teraci6n ambhient al cu bren ya in 70 por ciento del territorio. 

Esta siitlaci6n es de com(n ocurrencia en los denfits paises de Centro
Am&ica v se mani fiesta por una presi6n constante por nuevas tierras, lo queha notivado nna colonizaci6n espontatnea hacia regiones que por sus condicions anibieniales son de "ocaci6n forestal y r.o agropectuaria como se preten
de. 

Un vista/, general a las tierras montaflosas del i ca maestra que !as p~rdidas de stielo por escorrentia son verdaderamente apreciables. Suhrez de Castro(1962) infornma que en el valle del Rio Lernpa en El Sal ader, enl 6pocas de cre
ciente, la tiertr arrastrada por el rio alcanza el equivalente de la capa arable de3,5 hect-reas de sUelo. Esta misma situaci6n se presenta en otras localidades

del Area, en especial en las laderas cultivadas con plantas antales y en las que
predominan los minerales de arcilla caolinitica; como et la regi6n del suoreste

de la prcvincia de San Jos<, Costa Rica (Bornernisza, 1976). Un caso qe ha sido discutido en detalle es el del cant6n de Puriscal de esa misma previncia (Bo
nilla, 1979).
 

EL. AMBIENT DE LAS LAI)ERAS I)E AMERICA CENTRAL 

En espafiol se entiende por ladera el declive dc tin monte o de una altura vpara efectos de este trabajo se utilizarA para caracteiizar los terrenos que tengan pendientes mayores del 15 por ciento. Este limite de pendiente se funda
menta en los criterios de algunos autores que han analizado los problemas de uso de la tierra (Su'irez de Cv.;iro y Rodrigue;:, 1%6; Suirez de Castro y Voert
man, 1964; USDA, 1950).

Se considera importante revisar de rnarlera breve las principales
caracteristicas del ambiente fisice del Area, ya que de stt depende cualquiersistema de cultivo o tiso que se le quiera dar a tin determinado sitio. Coro elespacio es limitado, esta revisi6n sobre el ambir.ite fisico es aper is un vistazo 
muy ranido, en qae se trata de contrastar los diferentes ambier,es del Area. 
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Clima 

El area Centroamericana es una regi6n de marcados contrastes en sus con
diciones climdticas. Por ejemplo, en Costa Rica la precipitaci6n pluvial en las 
regiones montahosas de la vertienre del Pacifico se concentra entre los meses 
d- mayo a noviembre, mientras que en el Ailntico, aunque hay algunos meses 
de menos lluvia, casi todo el aho Ilueve con cierta intensidad. Tambi&r son no
tables las diferencias en cuanto a la cantidad de promedio de Iluvia anual. En 
las laderas de la cordillera de Talamanca en la regi6n atlntica hay iitios con 
una precipitaci6n promedio anual de 7.000 mam, mientras que en las montahas 
del Pacifico hay localidades con una lluvia de 1.500 mm por afho. Por otra par
tc, en Guatemala, en a.lgunas localidades de Baja Verapaz a ima altura de 997 
metros sobre el nivel del mar, la precipitaci6n promedio anual es ligeramente 
superior a los 600 mm, mientras que en el departamerto de Quetzaltenango a 
498 metros se registran promedios de Iluvia anual Faperior a los 4.000 mm 
(Universidad de San Carlos, 1976). Y esta inisma situaci6n de grandes contras
tes en la cantidad de lluvia anual se presenta en todo el resto del Airea (Diego etal. 
1976; Holdridge, 1970). 

Otro rasgo importante del clima de la regi6n es !a concentraci6n de la llu
via en ciertos meses del afio y a veces tambi&n en s6lo un dia en que caen 
aguaceros superiores a los 100 milimetros. 

Debido a SU posici6n geogrdfica, a su escaso grado de continentalidad y a 
su accidentada topografia, la regi6n muestra diversos patrones en el movi
miento de los vientos; algunos de efecto muy local que influyen marcadamente 
sobre el clima de estos sitios. En Costa Rica durante la estaci6n seca en el 
Pacifico, de noviembre a mayo, ]a mayor parte de las tierras altas reciben la 
influencia desecante de fuertes vientos, pero en esta misma regi6n hay pe
quefios valles cuyas laderas circUndantes apenas reciben una leve brisa. 

La temperatura tambi n muestra marcados contrastes en las diferentes re
giones montatiosas de Centroam&rica. En las laderas mts cercanas a las tierras 
bajas la temperatura promedio anual es de unos 24 a 25°C, mientras que en las 

Itas montahias &staes apenas unos pocos grados superior a 00 C. 
En lo que respecta a la luminosidad, la regi6n tambi n presenta notables 

diferencias, motivadas por la orientaci6n de la pendiente, s i longitud, la altura 
del sitio, el dinamismo climhtico local, asi como por el grm Jo de o.ubosidad y la 
modalidad de ]a Iluvia durante la estaci6n h6meda. Durante ia poca !luviosa 
muchas de las laderas cuya inclinaci6n es oeste o suroeste, tienen muy poca ra
diaci6n, ya que durante la mafiana reciben la sombra natural de las montaflas, 
y durante ]a tarde la lluvia y la nubosidad propia de la poca reducen notable
mente ia iuz. 

Suelos 

Las caracteristicas fisicas, quimicas y biol6gicas de los suelos del Area 
varian tambibn mucho, debido precisamente a los grandes contrastes clim:ti
cos de la regi6n, asi como a las diferencias en las condiciones fisiogrAficas, ge
ol6gicas y de drenaje que privan en el Istmo Centroamericano. 

Martini (1969) en su resumen sobre los suelos de la regi6n, muestra que en 
las regiones montafiosas predominan los siguientes 6rdenes de suelos: histoso
les, ultisoles, alfisoles, entisoles, inceptisoles y mollisoles, lo que indica la gran 
variabilidad en los niveles de fertilidad de las laderas centroamericanas. 

En los iltimos afios la informaci6n sobre los suelos del Area centroameri
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cana ha mostrado un notable incremento. Estos estudios muestran que haymucha variaci6n en los niveles de fertilidad, en los valores de pH en ]a capacidad de intercambio, en el contenido de materia orghnica asi como en las propiedades fisicas de estos suelos (Alvarado, 1976; Cervantes, 1978; D6ndoli yTorre;, 1954; Fassbender, 1975; Landarta y L6pez, 1978; Mbndez y Alvarado,1976; Othrola y Alvarado, 1976; Van Ginneken y Prez, 1977; Vfzquez y Alvarado, 1976; Vargas y Torres, 1958). Un aspecto interesante, es que se puedeapreciar cierta tendencia a aurnentar el contenido de materia orghnica y denitr6geno conforme se asciende hacia las regiones mis altas; fear6meno quetambi&n ha sido observado en otras regiones del tr6pico americano (LeggardA, 
et al. 1973). 

Fisiografia 

Centroam&rica es una regi6n de grandes contrastes fisiogrificos, en dondealternan llanuras costaneras con zonas montafiosas de laderas mnuy empinadasy valles de tamahos muy diversos; algunos de ellos rodeados de montafias muyalias. Tambi~n son frecuentes en esta regi6n raontahosa profundas gargantascuyos flancos tienen pendientes hasta del 100 por ciento. Ademis, en algunospaises como Costa Rica, Guatemala y PanamA las cordilleras certrales se extienden tanto a la vertiente del Atlintico como a la del Pacifico. Esta situaci6n fisiogrMfica, como se mencion6 anteriormente ha influido mucho en el desarrollo
de diferentes tipos de suelos y climas. 

USO DE LA TIERRA EN LAS LADERAS 

La complejidad del ambiente fisico de la regi6n centroamericana ha sidouna condici6n determinante para el establecimiento de muy diversas posibilidades en el uso de la tier. a; algunas de ellas altamente destructivas de los recur
sos fisicos. 

La Figura I representa un modelo de las mfiltiples posibilidades en Ia historia del t'so de la tierra en una ladera. Este modelo se ha desarrollado con base en ocho variEbles: cultivo anual, cultivo perenne, pastos, plantaci6n forestal, sistema agroforestal, cultivo mfiltiple, estado sucesional y bosque secundario climax, y una constante, el bosque primario. Se considera &ste iltimo unaconstante, para efectos prcticos, ya que su reestablecimiento s6lo podria presentarse en aquellos sitios ;n que una catfstrofe natural, tal como una colada
de lava, eliminara por completo todo vestigio de vegetaci6n, Io que daria lugar
al comienzo del proceso de sucesi6n primaria.

Entre las numerosas posibilidades que se muestran 
en el modelo de la Figura I, las siguientes son las que con ms Frecuencia se presentan en las zonas
montafiosas de la Am&rica Central:
 

I. Bosque primario-pastos. 
2. Bosque primario-cultivo anual. 
3. Bosque primario-cultivo perenne.
4. Bosque primario-plantaci6n forestal. 
5. Bosque primario-sistema agroforestal.
6. Bosque prinmarjo-cultivo anual-cultivo perenne.7. Bosque primario-cultivo anual-pastos-cultivo perenne.
8. Bosque primario-cultivo anual-pastos-sistema agroforestal.9. Bosque prinoaria-sucesi6n-bosque secundario-cultivo perenne.10. Bosque prinmario-sucesi6n-bosque secundario-sistema agroforestal. 

316 



Es bueno recordar que en la &pocaprehispana la posibilidad que mhs atra
jo a nuestros indigenas fue la de bosque primario-cultivo arual-sutesi6n
bosque secundario, para luego iniciar de nuevo el ciclo con cultivo anual. Este 
zipo de uso de la tierra permitia mantener los recursos naturales, de cada sitio 
sin un mayor deterioo. 

SISTEMA DE CULTIVO DE PLANTAS PERENNES 

Como se ha mostrado anteriormnte, varias de las posibilidades de uso de 
]a tierra que se practican en Centro Amrica culminan con el establecimiento 
de un cultivo perenne o de una combinaci6n de &stosentre ellos o con especies 
forestales. En la actualidad es posible identificar en el Area centoamericana va
rios sistemas de cultivo de plantas perennes que se detallan en el Cuadro 1. 

Los ejemplos que se presentan en el Cuadro I son apenas algunos de los 
casos que se pueden identificar en cada uno de los varios sistemas que se inciu
yen en dicho cuadro. Como el ambiente centroamericano de montafia es muy 
variable, cada uno de estos sisternas se puede desarrollar con diferentes espe
cies de plantas cultivadas, segn sean las caracteristicas propias del medio. Se 
ha podido identificar no menos de cincuenta especies de plantas perennes que 
se cultivan en el Area. 

CUAI)RO 1. Sistemas de cultivos de plantas perennes en Cenfroam'rica. 

Sisfema de Cultivo Ejemplo 

Monocultivo Cultivo intensivo de cafe sin sombra 
Monocultivo con sombrio simple Cafe con sombra de Erythrina. 
Monocullivo con sombrio m6ltiple Caf, con sombra de Inga y Erythrina. 
Cultivo principal combinado con cultivo de Cafe combinado con cilricos, pejibayes, 
sombrio y producci6n mangos, aguacates, ctc. 
Cultivo multiple Monte frutal con mangos, aguacates y 

citricos. 

SITUACION ACTUAL DE LOS CULTIVOS PERENNES DE LADERA 

La informaci6n sobre la productividad de los cultivos en las laderas de 
Centroam~rica es muy escasa, ya que las estadisticas actuales no presentan da
tos por separado de los terrenos pianos y de los de mayor pendiente. Por otra 
parte la investigaci6n sobre estos cultivos se ha Ilevado a cabo en terrenos pia
nos, por Io que los datos experimentales tampoco ofrecen mucha informaci6n 
sobre la situaci6n Ode los cultivos perennes en las laderas (Oficina del Cafe, 
Costa Rica, 1980). 

En Io que respecta a los problemas de conservaci6n de suelos ern las lade
ras, tambi~n la informaci6n es escasa y fragmentaria (Bornemisza, 1976; Gre
enland, 1979; Popenoe, 1976; Rocha, 1977; SuArez de Castro, 1952). Popenoe 
(Op. cit.) indica que la respuesta de los suelos tropicales a ia Iluvia y a las pen
dientes es en alto grado diferente a Io que ocurre en las zonas templadas. Los 
suelos tropicales mhs viejos, como los Oxisoles, son mts resistentes a la ero
si6n; debido a que su alto contenido de 6xidos de hierro y de aluminio floculan 
y cementan las particulas de arcilla y forman una estructura terronosa y porosa 
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Sistemai 

ArForestal 

Pastos Cultivo 

FIGURA 1. Diversas posibilidades de uso de In tlerra en Ins laderms de la Amirica Central. 
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muy permeable y de reducida escorrentia. Tambibn afirma dicho autor que 
muchos de los mejores suelos tropicales estin en las laderas, en donde la ero
si6n moderada remueve gradualmente la parte m/s lixiviada del suelo, que es 
sustituida por tin suelo joven. Sin embargo, si la erosi6n se aumenta, por un 
mal uso del suelo, ste entra en una fase ie degradaci6n acelerada. En contras
te, otros suelos tropicales como los Vertisoles y Ultisoles son miis susceptibles 
a la erosi6n. lal (1977) presenta an resumen sobre los problemas de erosi6n en 
los suelos de Ainirica latina. Este aulor afirma que en algunos de estos paises 
la mitad de la tierra se localiza a alturas superiores a los 1.000 metros sobre el 
nivel del mar y que ama buena parte de estos terrenos son de ladera. Afiria 
Lal que en Guatemala el canibio de li agricultura n6mada, que practicaban los 
indigenas, por el cullivo del caf'&, ha acelerado el proceso de erosi6n en las 
tierras altas. 

Arnezqaita y Fyorsyilie (1975) aplicaron la "Ecuaci6n Universal de Pbrdi
da de Sclos'" el til estUdio sobre erosi6n que realizaron en la regi6n de 
TUrrialba, Costa Rica. Dicho estudio mestra que el "indice total anual de 
crosi61a" (R) varia considerablemente de un afio a otro: de Lin minimo de 79,9 
en 1960 a tn miximo de 318,8 en 1970, y tin promedio de 122 durante tin 
periodo (ie 15 aflos. En esta misma regi6n, Ives (195 ) realiz6 un estudio sobre 
erosi6n cnitre 1947 a 1949 ei parcelas experimentales con pendientes de 16 a 45 
por ciento. EsIe atitor no observ6 crosi6n apreciable en ninguna de las parce
las, por 1o qUic concluv6 que el ese tipo de stielo, franco arcilloso, el tipo de co
bertura yvcl grado de pendiente no influyen muchio sobre la pbrdida de suelo 
superficial. Sin embargo, en diciembre dc 1949 una Iluvia de gran intensidad 
produjo ara fuerte escorrcntia, situaci6n quc segin ese autor se presenta con 
tina frectiencia dc 20 afios. 

Strcz de Castro (1953) y Sa1irez de Castro y Rodrigucz (1956) han reali
zado ei Colombia, en condiciones may similares a las de las montafras en 
Centroanirica, nunierosos estudios sobre erosi6n. Esos autores han observa
do quc la crosi6n es mucho mayor en plantaciones de caf y terrenos sin culti
var pero con desyerbas peri6dicas, que en terrenos de pastos. Pero tambiin 
apuntan qe li erosi6n en plantaciones de cafe se ve muy reducida cuando se 
titiliza tn minimo de labranza y se emplean medidas adecuadas de conserva
ci6n de suelos. 

Es importanie mencionar que la tecnologia cafetalera del presente, ade
mius de emplear medidas de conservaci6n de suelos, recomienda tin minimo de 
labranza del suclo, tal como estA hoy en boga en ]a agricultura moderna 
(Phillips et at. 1980). Esto desde luego reduce bastante los problemas de erosi6n. 
si6n. 

PRACTICAS DE CONSERVACION EMPLEADAS EN CULTIVOS 
PERENNES DE LADERA 

La experiencia del autor y ]a informaci6n bibliogrufica (Bornemisza, 
1979; Eckholm, 1976; Greenland y Lal, 1979; Popenoe, 1976; Rocha, 1977; 
Soria, 1976; Stfirez de Castro, 1962; SuArez de Castro y Rodriguez, 1956) per
rniten identificar las siguientes medidas de conservaci6n de stielos, como las de 
mayor uso en los cUltivos de ladera de la Am&rica Central: terrazas y bancales, 
zanjas en contorno, cajuelas, cultivo en franjas y en contorno, siembras en 
linea, labranza reducida, rompevicntos, sombrio, y barreras vivas. 

Pero cono indican Greenland y Lal (1979), estas medidas de conservaci6n 
no sicmpre estfin bien planeadas y muchas veces esto hace que en lugar de pro
teger el suelo se acelere su deterioro. Por otra parte, si se estudia en conjunto 
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toda el Area montafhosa centroamericana desde el punto de vista de ]a difusi6ny del uso que se hace de las prhcticas de conservaci6n de suelos, la situaci6n deja mucho que desear. Aunque no existen estadisticas que permitan cuantificarel porcentaje de agricultores que emplean prkcticas de conservaci6n de suelosen los terrenos de ladera ni el Area en que se aplican estas prdcticas, podria calcularse que esta Area no es mayor de un 20 por ciento de la regi6n agricola de
montafia.
 

Uno de los cultivos perennes de ladera en que si 
se emplea un buen nflmede medidas de conservaci6n de suelos es el cafe,ro 
en especial en las nuevasplantaciones de alta densidad de siembra y sin sombrio (Fournier, 1980). En laregi6n montahosa de Atenas, Costa Rica, en suelo de fertilidad baja con laaplicaci6n de t&cnicas adecuadas de conservaci6n y otras prhcticas agron6micas como buenos cultivares, fertilizaci6n quimica adecuada, combate de plagas y enfermedades, se ha logrado obtener rendimientos promedio de caf&enfruta de hasta 14 toncladas por hecthrea. Este es un buen ejemplo de Jo que sepuede hacer con la agricultura de plantas perennes en las laderas de la regi6n

centroam ericana. 

COMENTARIO FINAL 

Se ha mostrado anteriormente que debido a la diversidad en lascaracteristicas climniticas, edhficas y fisiogrficas de la regi6n montafiosa de ]aAmerica Central, en la actualidad se cultivan aqui numerosas especies de plantas perennes y se practican diversos sistemas de cultivo. Sin embargo, el potencial de product ividad de esta regi6n se aprovecha todavia muy poco, debido albajo nivel tecnol6gico de la mayoria de las fincas. Esto hace que la regi6n quetiene, con algunas excepciones, una alta tasa de crecimiento demogr~fico, nologre absorber toda la oferta de mano de obra, y Ics campesinos tienen quemigrar a las tierras bajas o a has ciudades. Esta migraci6n de campesinos a lasciudades tiene numerosas implicaciones socioecon6micas, pero entre ellas valela pena mencionar una, cual es que se acelera el proceso de urbanizaci6n y conesto varios miles dc hectreas de terrenos agricolas pianos y f~rtiles se incorporan cada aho a la "Selva de Cemento", como a ha Ilamado Fournier (1976).Si la productividad de las laderas centroamericanas se logra aumentar, ylos cultivos perennes son una buena opci6n a este respecto, se podria absorberesta mano de obra que ahora emigra a las ciudades. Pero para que esto sea unarealidad es necesario resolver una serie de problemas que se discutirhn a continuaci6n. Los sistemas de cultivo de plantas perennes que se practican en la regi6n montahiosa de Centroamirica han sido desarrollados mediante el m~todo
de "yerro y acierco". Esto hace que a 
veces se adapten bien a las condicionesdel ambiente fisico, pero tambi~n hay muchos casos en que no es asi y entoncesse inicia Lin proceso de deterioro ambiental. Asi pues, una buena parte de ]a
baja productividad de la: 
 laderas se debe a tin usO inapropiado de la tierra, altratar de desarrollar actividades agricolas terrenosen de vocaci6n forestal.
Otro aspecto que incide en estos bajos rendimientos es la falta de selecci6n de
las especies y de las variedades de plantas qUe se utilizan en estos cultivos perennes de ladera. Tambi~n juega un papel importante en esta situaci6n el poco
uso que se hace en estos sislemas de cultivo de pricticas de conservaci6n desuelos, Io que no s6lo facilita la erosi6n, sino tambiin la p6rdida de buena parte de los elementos minerales quc se agregan en los fertilizantes.Estos son apenas algunos de los problemas que es necesario resolver paraaumentar la produclividad de los cultivos de ladera de la Anr&ica Central, de 
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tal suerte que contribuyan al desarrollo integral de la regi6n. La resoluci6n de 

muchos de estos problemas depende del establecimiento de programas de in
a la bfisqueda de soluciones cientificas yvestigaci6n debidamente orientados 

tecnol6gicas a las muchas inc6gnitas que todavia se tienen sobre estos sistemas 

de cultivo en ladera. Pero ademAs es necesario tambin reforzar y orientar los 

programas de extensi6n agricola, de tal suerte que ia informaci6n que generen 
iltima instancialos 	cientificos y tecn6logos logre Ilegar al agricultor; que en 

serii el responsable directo de cualquier aumento en la productividad agricola. 

RECOMENDACIONES 

Este somero anilisis de los problemas que aquejan a la producci6n de los 

sistemas de cultivo de plantas percnnes en las laderas de la regi6n de Amr&ica 

Central, permite recomendar lo siguiente: 

uso actual y potencial de la tierra, lasI. 	Delimitar, mediante estudios de 
en 	la regi6n. Este estudio debeAreas apropiadas para cultivos perennes 

incluir un anilisis adecuado de las condiciones editficas, climbticas y fi

siogrificas. 
2. 	Tipiicar los sistemas de cultivo de plantas perennes en ladera. 

3. 	Determinar la tecnologia mhs apropiada para cada uno de los sistemas, 

que tome 	en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: 
a) los requerimientos y modalidades de apficaci6n de fertilizantes; b) 

combate de plagas y de enfermedades; c) distribuci6n espacial de ias 

plantas; d) sistemas y pocas de poda mds apropiadas a cada caso; e) me

joramiento de las plantas que se emplean actualmente, asi como incorpo
raci6n de nuevas especies y variedades; f) combate quimico o mectnico 
de malas yerbas; y g) sistemas y 6pocas de recolecci6n de cosechas. 

4. 	 Determinar medidas de conservaci6n del ambiente para cada sistema que 

incluya los siguientes aspectos: a) protecci6n, mantenimiento y mejora

miento de las condiciones fisicas, quimicas y biol6gicas del suelo; b) p6r

didas de suelo por erosi6n en los varios sistemas; c) estudios sobre la fer

tilizaci6n natural en los varios sistemas; d) estudios sobre el efecto conta

minante de las aguas de escorrentia y de percolaci6n portadoras de pro

ductos agroquimicos. 
5. Hacer estudios econ6micos sobre los diversos tipos de sistemas de culti-

Vo. 
6. 	 Establecer medidas legales que racionalicen el uso de la tierra en las lade

ras. 
7. Mejorar la organizaci6n y la efectividad de los programas de extensi6n 

en estas regiones. 
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La investigaci6n en el manejo de pastos en 
zonas de ladera de trbpico hu'medo 

Gustavo Cubillos* 
Mauricio Salazar* 

La mayor parte de ]a carne y leche producida en Centroam&ica proviene de 
ganaderias tradicionales de doble prop6sito que funcionan con niveles de producti
vidad muy bajos. En la actualidad se practican, en forma demostrativa y comercial, 
aigunos modelos mejorados de producci6n animal que requieren poca extensi6n. Se 

basan en el uso de fertilizantes para producci6n y utilizaci6n intensiva de pasto y son 
el resulado de aflos de investigaci6n en componentes de sistemas de producci6n. Es
tos sistemas presentan, por el momento, ]a mejor alternativa econ6mica para incre

mentar la productividad y, a la vez, para proteger el suelo contra prdidas de ero

si6n. Sin embargo, la generalizaci6n en la utilizaci6n de estos sisteunas se ve imposi
bilitada por factores que no son tecnoldgicos sino econ6micos y politicos. La conti
nua escasez de fuenles de energia y la limitada disponibilidad financiera mundial, 
obliga a buscar tecnologias que incrementen ]a eficiencia en la utilizaci6n de recursos 
locales que aumenten la productividad de los sistemas tradicionales, eviten el dete

rioro de los recursos naturales y beneficien a nuesiro recurso mhs importante: el re

curso humano. 

INTRODUCCION 

Las zonas de ladera se est:n utilizando para producci6n animal, cultivos 
anuales y bosques, con intensidad variable que depende de la presi6n de ]a 
poblaci6n sobre los recursos. A medida que la presi6n de la poblaci6n aumen
te, mayor ser la utilizaci6n de suelos de ladera para uso agricola y ganadero y, 
a menos que se racionalice su utilizaci6n, mayor serA tambi~n el deterioro de la 
condici6n productiva de los suelos. 

Este trabajo contiene algunos resultados de investigaci6n realizada en 
cordiciones de ladera y en otras condiciones del tr6pico himedo. Al realizar 
una revisi6n breve de la situaci6n actual que ha conducido al desarrollo de los 
sistemas de producci6n animal que se esthn poniendo en prfctica por pequefios 
productores de la regi6n, se espera dar una idea del potencial existente en los 
suelos de ladera de Centroam&ica. 

SITUACION ACTUAL 

La mayoria de la carne y leche producida en el irea centroamericana pro
viene de sistemas tradicionales de explotaci6n animal. Los sistemas tradiciona
les generahnente se caracterizan por: utilizar especies forrajeras naturalizadas 
como las de los g~neros Hyparrhenia, Panicum, Brachiaria,Melinis, Paspa
lure, Axonopus y Echinocloa; animales de razas no especializadas como los 
cruces de Criollo con Brahman, en su mayor-a, y de Criollo con Pardo Suizo, 

Jefe del Programade Producci6n Animal del CA TIEy Agrost6logo Residente en Nicara
gua, re.spectivamenle. 
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Holstein y Jersey, en rnenor escala; manejo extensivo de pastos, ausencia deayuda alimentaria y/o manejo especial para el ganado durante &pocas criticas,como 
ci6n en 

la &pocaseca en zonas de bosque seco tropical o el exceso de precipitazonas de boque himedo tropical y carga animal baja que alcanza niveles aproximados de 0,7 a 2,2 hectfireas por animal por afio.
La productividad de los sistemas tradicionales 
de explotaci6n animal esbaja y se podria aseverar que para Centroam6rica Ia tasala producci6n promedio de leche por vaca por dia 
es del 50 por ciento, 

edad promedio de mercado de ganado es 
es de 2,5 a 3,5 litros, y la

de 3,5 a 4,5 afos.Gran parte de ha actividad ganadera de la regi6naptas para se concentra en ireas nola agricuhura, cuyos limitantes principales son el suelo, latopogratia y el regimen de Iluvias. Exisien zonas potencialmente agricolas queactualmente es ,n dedicadas a ganaderia por falta de obras de infraestructuras, tales como el drcnaje de la tierra misma y carreteras, la distancia de loscentros de producci6n a los centros dc COUnSlO .Va escasez de ilan(o de obra.Las ganaderias establecidas en tierras potencialnente agricolasconvirtiendo se estanen empresas netamente agricolas asi6n de ]a poblaci6n. En aquellos paies en 
medida que aumenta la pre

mayor, por ejemplo El Salvador 
que la presi6n de la poblaci6n es con una densidad mayor de 200 habitantespor kil6metro cuadrado, muchas tierras marginales no aptas para Ja agricultura han sido y siguen siendo utilizadas para la producci6n de alimenlos porcampesinos de subsistencia. Estas tierras, por supuesto, son rierras de laderacon suelos poco profundos y de mediana fertilidad que son trabajadas sin considerar ninguna ticnica de conservaci6n de suelos. Por Io tanto, son suelos sometidos a un proceso continuo de degradacion yaagricultura en que estfn dedicadosforma permanente. Cuando a la 

esras condiciones prevalecen, entonces la actividad pecuaria se desarrolla en zonas que pueden ser aptas s6lopara pastos o para bosques. Un incremento en la presi6n de ]a poblaci6ncausarA un mayor desplazamiento de los campesinos para producir alimenosen las zonas de ladera ineptas para la agricultura. La producci6n agricola enlas laderas causarA mayor deforestaci6n y menor disponibilidad de Areas de pastoreo para producci6n animal. Si no se aplican medidas efectivas de producci6n y conservaci6n, el deterioro de la productividadprogresivo y permanente, no s6lo en el Area dedicada 
y del suelo puede ser 

a cultivos, sino tambi~nen el Area dedicada a producci6n animal. 

INVESTIGACION EN COMPONENTES DE SISTEMAS DE PRODUC-
CION 

La formulaci6n de una alternativa mejorada de producci6n animal ha requerido investigaci6n de los componentes del sistema. En este trabajo se harAi
referencia s6lo a producci6n y manejo de pastos.
 

Tasas de crecimiento 

Un componente esencial en la productividad de sistemas es la producci6nde biornasa vegetal de las praderas tropicales h6medas. La producci6n debiomasa de algunas especies forrajeras se hg medido bajo diversas condicionesen Turrialba (Cuadro 1). Se observa que existe una gran variaci6n en las tasasde crecimiento, segfin sea el tipo de pradera y el manejo. Asi, en el caso de lapradera natural, la tasa es baja y representa ]a adaptaci6n de la vegetaci6n a unmedio ambiente desfavorable en trminos de fertilidad de suelos. Los valores 
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bajos se pueden aumentar efectuando cambios en el manejo, sin embargo, s
tos son poco significativos. Asi, cuar.do el periodo de descanso fue de 21 dias, 
la tasa de crecimiento fue de 19,2 kg MS/ha/dia y aument6 a s6lo 21,4 kg 
MS/ha/dia cuando el periodo de descansc, fue de 49 dias. 

Las especies mejoradas o de mayor potencial productivo responden en 
forma diferente a los efectos de factores de manejo. Mezclas de 'kudzij' y 'ru
zi' crecieron a una tasa promedio de 24,7 kg MS/ha/dia con periodos de des
canso de 42 y 63 dias, mientras pastoreo continuo o 21 dias de descanso resul
taron en twa tasa de crecimiento de 53,7 kg MS/ha/dia. Del mismo modo, 
cambios en manejo de pasto Estrella fertilizado produjeron una tasa de creci
miento que fluctu6 entre 88,7 y 103,6 kg MS/ha/dia. 

('UAl)RO 1. "'asude crecimiento de la biomasa en praderas Iropicalcs hfimedas 

Tipo de pradera Kg MS/ha/dia Referencia 

Natural 19,2 - 21,4 Sierra (1980) 

Kudzfi-Ruzi 24.7 - 53,7 Villalobos (1979) 

Estrella, Fcrtili/ando 88,7 - 103,7 Gutirrez (1974) 

Lo anterior muestra que, dependiendo del tipo dc pradera y del manejo a 
que se le someta, es factible afectar ]a masa de crecimiento de la biomasa de la 
pradera y por ende la disponibilidad de alimento para el ganado.

Datos obtenidos en Per6i por Toledo y Morales (1979) mucstran que la ta
sa de creciniento en suelos de la Amazonia alcanzan niveles similares a los en
contrados en Centroamnrica. En el Cuadro 2 se presentan datos que indican la 
diferencia entre especies y su posible potencial para la producci6n animal. 

Respuesta a la fertilizacien 

El Nitr6geno se destaca entre los nutrientes de mayor importancia en la 
producci6n de pastos. Se han realizado una gran cantidad de experiencias que 
muestran que hay una respuesta lineal a aumentos paulatinos de este elemento. 
La magnitud dce respuesta comienza a disminuir cuando se alcanzan niveles ele
vados de aplicaci6n de este elemento y, a diferencia de Jo que ocurre con pastos 
de zonas templadas, la respuesta de algunos pastos tropicales afn aumenta a 
dosis superiores a los 1.000 kg N,/ha/afio. Indudablemente que desde Cl punto
de vista econ6mico el limite es muy inferior, pero demuestra el potencial de las 
gramineas tropicales para proveer alinento al ganado. 

CUAI)RO 2. Tasa tie crecimiento de la biomasa en praderas de la Am'azonia del Peril 

Tipo de pradera Kg MS/ha/dIa 

-Ivparrhenia rufa, sin fertilizar 11,8 
Brachiaridecumbens,sin fertilizar 21,4 
Brachiaria decuntbens + 200 Kg N 36,1 
Panicunm maxinium, sin fertilizar 30,5 
Panicum maxinum + 150 KgN 59,6 

FUENTE: Toledo y Morales (1979). 
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La sola utilizaci6n de Pitr6geno en cantidades moderadas puede duplicar
la tasa de crecimiewto del pasto en praderas de gramineas mejoradas, lo que
crea ia posibilidad inmediata de aumentar la carga y ]a producci6n animal por
unidad de Area (Cuadro 2). Esta prdctica por si sola es factor esencial en mode
los intensivos de producci6n animal utilizados comercialmente en la actualidad 
en el Area centroamericana, como se preseita mis adelante. 

Efecto del medio ambiente 

La tasa de crecimiento del pasto en praderas manejadas uniformemente 
sufre alteraciones debido a condiciones ambientales diversas durante el aflo,
afin en condiciones de tr6pico hfimedo, Esta condici6n crea t na variaci6n en ]a
disponibilidad je forrajc para el ganado, que no es posible alterar bajo condi
ciones pricticas de producci6n animal. 

En el Cuadro 3 se presentan los cambios en disponibilidad de forraje a 
trav~s del afio, en :ondiciones del tr6pico himedo en Turrialba (Rocha, 1979). 
CUADRO 3. Camrhos en In disponibilidad de forrrje en praderas de Pasto Estrella. Turrialba, 

Costa Rica. 

DIAS Disponibilidad de forraje Tasa de 

crecimiento 
K8 Ms/Ha Kg MS/100 Kg PV Kg MS/ha/dia 

b1- 60 3 .0 2 8 5, 6 b 59,4a

61 - 120 3.662a 7,2a 67,4 b
 
121 - 180 3.212 

a 
6,8 a 

57,2
181 -240 a 

a 
2 .7 0 7 b 5,lb 51,2
 

241 - 300 
 2 .5 0 6 b 4 ,9 b 55,9a 

FUENTE: Rocha, W. (1979). 
Cifras con la msma letra en /a columna no difieren significafivainente(P > 0,01. 

Se aprecia que el nivel de disponibilidad de forraje ofrecido es alto, alcan
zando ci ft as de 3.662 kg MS/ha en el periodo de 61 a 120 dias. A su vez, debi
do a que la carga animal se mantiene relativamente constante, la disponibili
dad de alimento por animal tiende a variar durante el afio. Esto podria signifi
car cambios en la calidad del forraje consumido o la posibilidad de una mayor
selecci6n. En el Cuadro 4 se presentan algunos datos observados en praderas
 
muy diferentes y manejadas tambibn en forma diversa. Resalta que en general

el punto mLs bajo es algo superior a los 2.000 kg de MS por hectuirea. Esto

puede ser importante en condiciones de clima templado, si se cumple Io obser
vado de que a disponibilidad menor de 1.300 a 
1.500 kg MS/ha se produciria
 
un efecto sobre la capacidad productiva de los animales que pastrean esa pra
dera. Desde ese punto de vista ]a disponibilidad que se puede obtener en el tr6
pico es~aria dentro de un marco aceptable.
 

Carga animal y eficiencia de uso 
La disporiibilidad de forraje y su tasa de crecimiento determinan que exis

tan variaciones en la carga animal de las praderas tropicales y por ello que la 
eficiencia de uso del forraje sea variable. Algunas observaciones obtenidas en 
la zona tropical muestran que dependiendo del sistema de manejo puede haber 
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CUADRO 4. Variaciones en Ia disponibilidhd de forraje ofrecido en diversas praderas. 

Tipo de Materia seca ofrecida al pastoreo Uso Referencia 
Pradera Kg MS/Ha 

Pradera Natural 2.200 - 4A.0 Novillos Sierra (1980) 
Pradera Natural 2.400 - 4.300 Novillos Sierra (1980) 
KudzO-Ruzi 2.7;0) - 4.250 Novillos Villalobos (1979) 
Kudzii-Ruzi 2.650 -3.700 Novillos Villalobos (1979) 
Estrella 2.500 - 7.090 Vacas 

lecheras Guticrrez (1970) 
Estrella 2.700 - 3.700 Vacas 

lecheras Rocha (1979) 

marcadas diferencias en la carga animal y en el uso del forraje. Dependiendo 
de la presi6n de pastoreo ejercida sobre la pradera, la carga animal ha sido va
riable, sin embargo, si se consideran distintos tipos de pradera a una presi6n de 
pastoreo 6ptimo afin asi se obervan variaciones en la carga animal. Las prade
ras naturales y las asociaciones de leguminosas y gramineas son capaces de so
portar una carga nienor quc praderas de Pasto Estrella' bajo tin manejo inten
sivo (Cuadro 5). 

CUAI)RO 5.,ariaci6n en carga aniai en diferentes praderas 

Carga animal 
Tipo de pradera U.A.* ce300 Kg' Uso dc lapradera 

[!,trella 4,8 - 6,1 Vacas lecheras 
Estrella 6,7 - 8,1 Vacas lecheras 
Estrella 9,5 - 10,5 Novillo, 
Pradera Natural 2,0- 3.1 Novillos 
Kudzf-Ruzi 1,2 - 3,4 Novillos 

U.,. Unidud unimul. 

/ En Praderasniwjowada.a ulpr'sioo ~depastorenop1tinla. 

Las variaciones en disponibilidad y en carga animal dan origen tambi~n a 
diferencias en, el porcentaje de utilizaci6n. Aqui es importante distinguir entre 
el porcentaJe de utilizacifn por pastoreo y el porcentaje de utilizaci6n tolal..En 
cl Cuadro 6 se presentan algunos datos obtenidos con difercntes praderas y se 
aprecia quc al considerar el porcenlaie dce utilizaci6n por paslorco ste es bajo 
y depende del lipo de pradcra. En la. praderzs naturales Nen asociaciones es 
menor que en praderas mejoradas dcegramineas solas, manejadas cn forma in
tensiva, pero a una presi6n de pastorco 6ptima (Cuadro 6). 

En el Cuadro 7 se prcsenla la producci6n de leche que es posiblc obtcner 
cuando se usan dos sistemas intensivos de manejo del Pasto 'Estrella 
Africana'. Aunque la producci6n individual no es alta, la carga animal que se 
puede mantener cn la pradera resulia en una clevada producci6n por Unidad de 
superficie. El atimcno en carga animal por efecto dcl pastoreo rotacional 
diario signific6 tin aunienlo de tin 30 por cienbo en la producci6n por liectrea. 
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CUADRO 6. Porcentaje de utilizacion de praderas tropicales. 

Tipo de pradera 
Optima presi6n de pasioreo 

Por pasioreo Por ao 

Pradera NaturalK udzO-R uzi 20 050EsIrella 	 20-30 - 86 
24- 3540-55 	 86- 100 

90- 100 

CUADRO 7. Produccl6n de leche en praderas de Pasto Estrella African, en manejo lntenslvo*. 

Periodo de Produccit,) de CargaPastoreo 	 Producci6n
lech animal de lecheKg/Vaca/Dia Vaca/Ha Kg/Dia/Ha 

5I 	 5,69 7,47 43,05,71 5,88 33,7 

Periodo de descanso de 21 dias, Nitr6geno: 250 Kg/Ha/a o. 

FUENTE: Gutierrez (1974). 

Los diferentes aspectos del manejo de las praderas no son importantes ensi, sino como partes o coflponentes de un sistema de producci6n animal. Estcdebe observarse tanto desde sus bases biol6gicas como dentro de un conceptosocioecon6mico de su utilizaci6n. Por lo tanto, luego de haber considerado algunos aspecros de la producci6n de la biomasa y su uso, es conveniente conocer su integraci6n dentro de un modelo de producci6n. 

DESARROJLO DE SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

Los resulados de la investigaci6n sobre ios componentes han demostradola factibilidad de disefiar sistemas de producci6n mejorados que permitan elevar la producci6n animal por unidad de 5rea. Hay varios ejemplos que ilustranlo obtenido bajo difercntes condiciones ecol6gicas.El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos inici6 en PuertoRico a mediados dc los afims cincuenlas, experimenlos tendientes a desarrollarsistemas intensivos de producci6n agropecuaria en suelos tropicales hczmedos.Para ello se Cstudi6 la protecci6n que proveen las pastUras o pbrdidas de suelopor erosi6n, lo que ruC demostrado por Smith y Abrufia (1955). Asi, se estimaron las p&rdidas de suelo de ti oxisol con pendiente de 45 por ciento y nna precipitaci6n de 1.840 mm por aio, encontrfndose que alcanz6 283 toneladasm&tricas por hectfirea por afio cuando el suelo estaba en barbecho, 40 cuandoestaba bajo rotaci6n de cultivos y cinco (oneladas mtricas cuando estaba en 
pastos permanentes.

Junto a 
graminea, 

lo anterior se pudo apreciar el graq potencial pioductivo de lastropicales mejoradas bajo circunstancias experimentales y comerciales en suelos de ladera de la zona tropical hirmeda de Puerto Rico (Vicente-Chandler et al. 1974). El Cuadro 8 presenta los resultados de experimentos depastoreo desarrollados en laderas de ultisoles fertilizados con 2.200 kg/ha/afo 
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de 15-5-10, y muestra que los rendimientos m~is altos se obtuvicron en pasturas 
de 'Guinea' y 'Estrella' con novillos j6venes ganando peso a raz6n de 0,6 
kg/cabeza/dia. La ganancia diaria esti cercana al mtximo que se considera se 
puede obtener en zonas tropicales segfin lo reportado por Cubillos et al. 
(1974). La producci6n por hectArea alcanza a mAis de 1.000 kg por aho. 

En cuanto a la producci6n de leche, los resultados de Puerto Rico 
muestran que en 65 hectfreas de ladera, cuando se usa un manejo adecuado 
del recurso forrajero, se logra que vacas adaptadas al medio y que no reciben 
concentrado produzcan un promedio de 3.400 kg de leche por vaca por lactan
cia, manteni~ndose un intervalo entre part) de 13 meses. Esto significa una 
producci6n de 7.000 kg de leche por he.,direa por aho. 

CUADRO 8. Ganancia de peso y carga animal en praderas de ladera en el tr6pico huimedo.
 
Puerto Rico.
 

Tipo de pradera Ganancia de peso Capacidad de carga 
Kg/ha/aflo novillos 220/kg/ha 

Estrella 1.427 7,3 
Guinea 1.319 6,5 
Pangola 1.124 6,0 
Napier 1.110 5,8 
Congo 946 5,4 
ParA 781 4,5 
Calinguero 644 3,5 

FUENTE: Vicente-Chandler et. al., (1974). 

Otras experiencias en la puesta en marcha de sistemas integrados de pro
ducci6n bovina para cl tr6pico lo constituye la experiencia del CATIE. El uso 
de los diversos conceptos de manejo de los recursos y de los animales han dado 
origen a la propuesta de Lin modelo de producci6n de leche que ha sido valida
do en el campo. Este ha sido Ilamado cl M6dulo de Producci6n de Leche del 
CATIE e integra los conceptos de alimentaci6n, cruzamiento y manejo de un 
hato lechero para el tr6pico. Esta es una unidad de producci6n que se adapta a 
las condiciones de los pequeflos productores debido al Area clue utiliza, emplea 
mano de obra familiar y es altamente eficiente en terminos biol6gicos y econ6
micos. 

El m6dulo lechero es, por tanto, una unidad de producci6n cuya 
caracteristica principal es el uso de recursos que el hombre no consume directa
mente, como el pasto y subproductos agroindustriales ffcilmente obtenibles en 
el Area, o utiliza pastos adaptados a la zona que pueden ser distintos en dife
rentes regiones del tr6pico; en Turrialba, Costa Rica y en San Pedro Sula, 
Honduras, se usa 'Pasto Estrella'; en Rio Frio y Coto Brus, en Costa Rica, se 
usa 'Pasto Ruzi'. Adems, se utilizan recursos agroindustriales, como melaza 
y urea, que cumplen con la funci6n de aportar nutrientes para una producci6n 
eficiente. 

El pasto se maneji, en forma intensiva con miras a lograr tin mfximo uso 
del quc se tenga disponible y se utiliza pasto de corte o cafla de azficar para 
suplir escasez de alimento en pocas de baja producci6n de forraje. 

El tuso de animales adaptados al medio es de fundamental importancia pa
ra lograr una alta producci6n por unidad de superficie, ya que los pequeftos 
productores tienen limitaci6n de tierra. 
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FIGURA 1. M6dulo de producc|6n de leche: diagram. del programs de allmentaci6n y manejo 
de terneros. 

Pastoreo desde el nacimiento; si las condiciones climticas son severas, las terneras 
menores de dos meses son enjauladas individualmente 
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jaulas
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La crianza de terneros con miras a producir los reemplazos para el futuro 
estA orientada a disminuir el consumo de leche por animal, de modo que se 
aumente ]a disponibilidad para el consumo humano. Aqui tambibn juega un 
papel determinante tener animales adaptados a las condiciones del ambiente, 
para el consumo de pasto en pastoreo a temprana edad. 

El esquema en funcionamiento en Turrialba usa un Area total de 3,5 hec
threas, de ,Area plana pero de drenaje pobre. Hay 28 animales: 20 vacas, 4 no
villas y 4 terneras, en cruces Criollo x Jersey x Ayrshire. La alimentaci6n es en 
pastoreo rotacional en 'Pasto Estrella At'ricana', Cynodon nlemnfuensis, con 
Lin dia de pastoreo para las vacas en producci6n, seguido de un dia para las va
cas secas y novillas adultas y luego 21 dias de descanso; se requieren 23 potre
ros. 

Al ordeho se da un suplemento con melaza y urea al 3 por ciento: 
kg/animal/dia; y carla de azficar como forraje suplementario en poca seca. A 
los terneros se les proporciona alimento concentrado con 24 por ciento de 
proteina desde el nacimiento hasta los cuatro meses. En la Figura I se muestra 
el sistema alimenticio de los terneros de reemplazo. 

La fertilizaci6n depende de la fertilidad natural del suelo y en Turrialba se 
aplica 250 kg/ha/alo de Nitr6geno, en varias aplicaciones. 

El calendario sanitario estA de acuerdo con las enfermedades comunes en 
la zona. 

Las instalaciones consisten en una cerca perif&rica fija con alambre de 
pcias; las cercas internas son elkctricas. La zona de ordefio tiene un brete pa
sante de dos puestos. 

Los resultados obtenidos en el Sistema de Producci6n de Leche 
"CATIE" se resumen en el siguiente cuadro: 

CUADRO 9. Produccibn del M6dulo Lechero del CATIF. 

Producci6n de leche 16.000 Kg/ha/afio 
2.800 Kg/vaca/aio 
3.000 Kg/vaca/lactancia 
9,10 It/vaca/dia
7,70 It/vaca en el hato 

Carga animal: 6,57 cabezas/ha 
Intervalo entre partos: 13 meses 
Servicios por preflez: 2,2 s/prefiez 

Los datos anteriores muestran el alto nivel productivo que se puede obte
ner en condiciones tropicales hcimedas donde se trata de aprovechar en forma 
completa el potencial de la pradera. Aunque la producci6n por animal es rela
tivamente modesta, la alta carga permite obtener elevadas producciones por 
hectfrea. Sin embargo, para que una unidad como &sta sea aplicable por el 
productor, debe ser econ6mica en sus resultados y ser estable en el largo plazo. 
El Mdulo Lechero del CATIE ha mostrado que bajo manejo intensivo las 
praderas se pueden mantener por largos periodos si se consideran los aspectos 
importantes del manejo. Por otro iado, la eficiencia econ6mica ha sido alta y 
en el Cuadro 10 se muestran los valores obtenidos en Turrialba para 1978 y 
1979. Indudabiemente que al tratar de extrapolar estos resultados se debe to
mar en cuenta la variaci6n en los indices econ6micos que se presenten. 
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CUADRO 10. Coslos de los insumos para ia producci6n de leche y precios de Ia leche en Costa 

Rica, 1978-1979. 

CRITERIO 
US 

Vaca lechera adulta 820 por cabeza
Mano de obra (incluye costos sociales) 6,9 por dia
Melaza de caila 35 por T.M.Urea 
246 por T.M.Concentrado, 24 por ciento P.C. 232 por T.M.Alquiler de tierra 70 por ciento/ha por afioIngreso por leche (menos el de transporte) 0,28 por kilogramo 

INTERES BANCARIO 12 por ciento 

Los datos de la producci6n combinados con los datos dc costos dan comoresultado que la inversi6n total necesaria es de US$26.000 para establecer irnaunidad de 3,8 ha y operarla durante el primer afio. El ingreso que se obtiene sedebe en tin 92 por ciento a la venta de leche. La producci6n total para tin afode ejecuci6n es de 57.000 kg de leche que producen tin ingreso bruto deUS$17.000 al atlo. Esto se traduce en un ingreso neto anual de US$4.465 parael M6dulo, o sea US$1.175 por hectfrea por afio. La rentabilidad obtenida para los filtimos afios ha estado sobre el 35 por ciento y esta es una de las razonesprincipales para explicar la gran aceptaci6n que el M6dulo ha tenido entre productores y agentes de extensi6n.
En praderas de ladera de Turrialba se ha establecido un modelo de producci6n Ilamado el M6dulo de Doble Prop6sito que utiliza una superficie totalde seis hectireas, de las cuales 4,5 se usan en la producci6n de leche y carne y elresto para la producci6n agricola. Las praderas se han dividido en 10 parcelasde varios tarnafios que en la actualidad tienen ]a composici6n botfnica que sepresenta en el Cuadro II. El manejo de la pradera se hace bajo tin sisterna rotacional donde cada parcela se pastorea por 3 6 4 dias, con un periodo de descanso de 27 a 36 dias que varia con ]a &pocadel aho. 

CUAI)RO I!. Composici6n bolinica de Ia pradera en el M6dulo de Doble Prop6slfo, CATIE. 
1980. 

ESPECIE 

Panicum t'arimun 
Axonopus compressus 391 
Cynodondaf v/on 34,2 
Brachiariaruziziensis 1,2 
Otras (legu ninosas y malezas) 11,8 

13,8 
* Con base en Materia Seca. 

FUENTE: Proveclo CIID-CA TIE, datos no publicados. 

Las vacas en producci6n y sus crias pastorean primero y las siguen de inmediato las vacas secas. La fertilizaci6n de las praderas se hace s6lo durante laeboca de mayor incidencia de Iluvia, utilizando un total de 250 kg/ha de una 
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f6rmula completa en dos aplicaciones por afio, 1, un total de 380 kg/ha de 
Nitrato de Amonio por afio, que se distribuye en aplicaciones despu~s de cada 
pastoreo. El control de malezas es manual y se realiza de acuerdo con las nece
sidades. 

Los anirnales que se utilizan son del tipo cruzado de Criollo x Zeb6 y nin
guno de ellos sobrepasa los siete octavos de sangre lechera. El ordeho es ma
nual y se hace una vez por dia, con la cria al pie para estimular la bajada de la 
leche. Desputs del ordefio, tanto la vaca como la cria pastorean juntas por un 
periodo de aproximadamente seis horas, luego las crias se separan de las 
madres y se confinan en un corral donde se les ofrece pasto de corte: pasto 
'Napier' o 'Eefante'. Como suplemento se ofrece una mezcla de harina de 
hueso y sal comtn en relaci6n 1:1, las vacas en leche reciben ademfs 1,5 kg de 
melaza de cara con 3 por ciento de urea durante el ordefio. Las vacas se orde
fian mientras su producci6n sea mayor de un kilogramo por dia, hasta dos me
ses antes del siguiente parto. 

Algunos indicadores de la eficiencia tbcnica ,e presentan en el Cuadro 12. 
Los niveles de disponibilidad son adecuados y el consurno de materia seca 
(MS) por cada 100 kilogramos de peso vivo (PV) se encuentra dentro de los 
rangos aceptal -cs. La ,arga animal que se ha mantenido ha ido en aumento al 
pioducirse crecimiento de las crias y el nivel obtenido, el que se ha observado 
en 2,5 unidades animales (UA) por hectfrea. Esta mayor carga animal es pro
ducto del uso m~is intensivo de la pradera resultante de ]a mayor disponibilidad 
de forraje, como consecuencia de la fertilizaci6n. El porcentaje de utilizaci6n 
por pastoreo se encuentra entre los valores obtenidos para praderas heterog& 
neas para la regi6n de Turrialba. 

La respuesta animal, medida en t&minos de la producci6n de leche, el 
comportamiento reproductivo y la respuesta de las crias, se presentan en el 
Cuadro 13. La producci6n total ue mayor en el segundo aflo (1979-1980) que 
en la primera temporada. Pero, por otro lado, la duraci6n de la lactancia rue 
menor, Io que result6 en una mayor producci6n por vaca por dia. La produc
ci6n promedio de leche para ]a lactancia est dentro del rango estimado como 
adecuado para ganado de doble prop6sito en condiciones de clima tropical. 
Los valores obtenidos para la lactancia y por div estfn por encima de los valo
res observados para fincas de productores que utilizan este sistema de doble 
prop6sito en Costa Rica y son el resultado del uso mibs intensivo de los recur
sos, mostrando las posibilidades de mejoramiento para este tipo de explota
ciones. 

CUADRO 12. indicadores, de Ifreficlencia t-cnlca en el M6dulo de Doble Prop6slto, 1978-1990. 

CRITERIO Oct 1978-Feb 1979 Set 1979-Feb 1980 

Disponibilidad, Kg MS/ha 3.359 2.678 
Consumo de pasto, kg MS/ha 1.069 1.043 
Porcentaje de utilizaci6n 31,8 38,9 
Consumo de pastor, Kg MS/100 kg PV 2,36 2,82 
Carga animal, UA/ha 3,99 4,53 
Contenido de proteina, 076de MS 10,17 11,73 
Digestibilidad in vitro, 07ode MS 46,67 54,95 

FUENTE: Proyrecto CIID-CA TIE, datos no publicados. 
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CUADRO 13. Producci6n yeflclencla reproductiva en el M6dulo de Doble Prop6slfo. 

ler. afloPromedio 2do. afloPromedio Total
Promedio 

Producci6n de lecheTotal, Kg 1.478 t 506 1.565Animal/dia, Kg + 310 1.517 ± 4214,6- 1,1 5,5 0,8 5,0 ±Largo lactancia, dias 1,0319 ± 62 283 ± 29 303 + 52 
Eficiencia

IntervaloReproductiva
entre partos, meses 
 15,8 + 4,3 13,3 + 1,7 
 14,8 ± 3,6Parto at primer servicio 36± 2,3 3.1 ± 1,2 3,3 ±Parto a concepci6n, meses 1,76,1 ± 4,7 3,5 ±Servicios/concepci6n 1,6 4,8 ± 3,61,4 ± 0,8 1,1 ± 0,4 1,3 ± 0.6 

FUENTE: Proyeclo CIID.-cA TIE, datos no publicados. 
En sistemas de doble prop6sito un aspecto importante es la eficienciareproductiva dcl hato. AtInLIC cl largo dCe lia laclancia es adecuado(303 dias +. 52) se obscrv6 tn menor inlervalo entre parios en el scgtndo aho,producto de lactancias mis cortas en esa temrorada. La presencia de un torolendi6 a disminuir los problenias de detecci6n :ec celos, pero el nianejo dce esielipo de operaci6n ha estado indicando que los aspectos reproductivos pueden ser unode los mayores factores limitantes. Un intervalo largo entre partos es principalmenteuna consecuencia del largo del periodo entre el partoprimer celo (3,3 .± 

y ]a aparici6n del1,7 meses). Una vez qCue las vacas colienan a manifestarcelos, la fertilidad no constitnye problema cnnio se dcsprende del n1itncro deservicios que se requieren por concepci6n (1,3 ±f 0,6). la raz6n de este coinportamiento no es del todo clara, pero puedc ser resliad,que interactlian entre si. Uno de elios puede ser la coniposici 
de varios factorcs 
i genetica del ganado ut ilizado, donde hay tin component. Zcbfi cILe s 1nna raza dCe baja eficiencia rcproductiva. Otro aspecto puede ser el largo dc pcrmancncia de la criacon la madre para estimular la produccihii de leclhe, Io que a su \'cz ptiede prevenir a i Vacace entrar en celo.
 

Otro componente importante en 
 esle sistema de producci6n es la cria delos lerneros. La respuesta animal obtenida nitiestra una ganancia diaria de0,492 Kg + 0,087 que es nitlV acepiable; esto permiile tin peso al destet175,1 Kg ± ole28,4 coil una edad de 9,9 meses ± 1,6. En general, este sistena nopresenta problenias de crianza y Iarc spucsi a animal en terninos dce la gananciadiaria :ntestra que el constimo dc leche debc cslar cn cl ordcen de 3,0 akg/animal/dia, 3,5lo quc se dbe afladir a hit lcchc vendible para estimar la producci6n total de leche dc la raca.
El resultado econ6rnico de esic tipo dc operacin se presenta enci CtUadro14. En este riodelo cl costo de inversi6n ei aninmales signi fica el 60 por cientodcl costo total dce lIa inversi6n. Los coslos variables representlan el 60,2 porcitcnto del total de costos v cl costo dc it mano tic obra significa el 52,5 por
ciento del total de los costos \ariables. F'n el caso acit al, los reclueritnienttos de
mano de obra para lIt producci n aniima l ei iuna dc eslas t nidades significani

229 dias dc trabajo pnr aro.
 
Un ejcrnplo dc I 
 (ile ocurre con los productores v cl sislcma de producc6n Cle lcchc sc iltistra a cont intaci6n. En la regi6n dc desarrollo de Parrfias 
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CUADRO 14. Indicadores de eficiencla econ6mica para el M6dulo de Doble Prop6slto. 

Costos Fijos US$ 1.795,00 
Gastos Variables 2.702,00 

US$4.497,00 
lngreso Bruto US$5.588,00 
Ingreso Neto 1.091,00 
Ganancia Bruta 2.886,00 
Ganancia Bruta/ha 641,00 

Retorno neto a mano de obra I1,0 
Retorno neto a tierra 302,6 
Retornio neto/d6lar invertido 14,26 

localizada en la provincia de Cartago, Costa Rica, ,cha introducido el modelo 
en una colonia dcl Instiluto dc Tierras y Colonizaci6n, ITCO. La zona tiene 
una altitud de 1.300 metros sobre el nivel del mar, con una lemperatura pro
medio dc 19"C y una precipitaci6n de 1.800 milimetros por afio, con cuatro 
nieses sccos de enero a abril. La zona tiene mis de la tercera pare con pendien
tes superiores al 20 por ciento y cl tamaflo promedio dc Ia propiedad Cs de 2,5 
hcctircas. Se han establccido varias unidades dc producci6n basadas en el uso 
intensivo dcl past o 'Est rella A fricana', Ci'wodon , 'nfttensi.,, con una fertili
zaci6n apropiad,-.

En el Cuadro 15 sc presenla una comparaci6n entre cl tipo dc explotaci6n 
bovina en sutestado inicial v dcsL')Is dce aproximadamncnte 18 meses de trabajo 
con los produclores. En un C:aso especifico, la finca dcl Sr. Antonio Jimn.ncz 
R., se rcaliz6 un estudio de factibilidad previo al establccimiento dc Una uni
dad de producci6n lechera intensiva. Sc cncontr6 la necesidad de mejorar la 
pradcra, quc estaba conslitt ida p)rincipaimentc por pasto natural, con una cs
pecic de mayor r)roducci6a coa11o el paslo 'Estrella' clUe se maneja en an siste
iia Cie pastoreo rotacional diario. Los restiltados obtenidos son los qlue se pre

sentan en los ('aadros 16 y 17 para los aspeclos biol6kicos y ccon6micos. 
Los resiltlados obtenicdos en la finca en menci6n han significado atinentar 

liaproducci6n de 30 a 70 kilogramos de leche por dia, lo cual se ha traducido en 
la posibilidad de ctIn p i r la, obligaciones crediticias astimidas para la ejecI
ci"n dl plan tra/ado. Es tambi,'n una demostraci6n de como tn sisterna tcc
nologico adccuado permite obtencr frulos para poder soportar la carga econ6
rica que ello involcra. 

CUAI)RO 15. Comliruci6n de las explolaciones bovinas en Parrfias (estado inicial y actual). 

CRIT"RIO INICIAI. ACTUAL 

Area total de laparcela, ha 2,5 2,5 
Piwso, 

natural, q'o 80 5 
mcjorado, .o 20 95 

Nfime o promedio de apartos 4 20 
Carga unimal, UA/ha 3,2 5,4 
Nmero promdio de bovinos 8 15 
lProducci6t kiclca (Isthato/dia) 30 69 
Ingreso Bruto Anual, W.A. 2.885 8.975 
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CUADRO 16. Indicadores blol6gicom de una finca en Ia zona de Parras, Costa Rica. 

CRITERIO DIMENSION 

Area total de la parcla, ha 
Pasto mejorado, %a 

4 
90

Nfimero de aparios 24
Total de vacas 18 

- vacas en producci6n 12 
- vacas secas 6

Producci6n vaca/aflo, It 2.187 

FUENTE: Pro vecto ITCO-CA TIE, 1980. 

CUAI)RO 17. Indicadores econ6micos de una finca en Inzona de Parrfias, Costa Rica. 

CRITERIO NIVEL 

Carga animal, UA/ha 6,7
lnversi6n, S$C.A./ha 1.280
Producci6n de leche, ft/ha/aho 12,393
Ingreso neto/ha, $C.A. 534
Ingreso neto/inversien total, $C.A. 0,21
Ingreso neto familiar/ha, C.A. 946
Ingreso neto f"amiliar/jornal, SC.A. 10 

FUENTE: Proyecuo ITCO-CA TIE, 1980. 

APLICABIiLiAI) DE SISTEMAS MEJORADOS DE PRODUCCION 
ANIMAL Y NECIESi)AIES I)E INVESTIGACION 

La tecologia disponible actualmente incluye el tso intensivo de fertili
zanies como factor esencial para incrementar la produclividad de las pasturas
 
y, por ende, la productividad animal y la producci66 por unidad de firea. Estos
 
sistemas, algunos de uso 
comercial actual, representan la allernativa mas itn
mediata y rentable de aunentar la productividad pecuaria y proteger o mejo
rar los recursos naturales. Sin embargo, la crisis energ~tica mundial tiende a 
encareccr cada dia mils el costo de los fcrtilizantes quimicos y, por Io tanto,
tiende a disminuir ha rentabilidad y la vida (itil futura de estos sistemas. 

Es necesario, entonces, generar una nueva tecnologia, basada esencial
mente en incremenl r la eficiencia de los recursos locales, para acelerar el de
sarrollo de la producci6n agropecuaria y la conservaci6n de los recursos natu
rales de ]a regi6n. A continuaci6n se presentan las f'reas prioritarias de investi
gaci6n para el desarrollo pecuario, la conservaci6n de ios recursos naiurales y
el bienestar de nueslro principal recurso que es el humano: 

1. 	Adaptaci6n, producci6n y manejo de plantas forrajeras para suclos Alfi
soles y Ultisoles de zonas de bosque hcrmedo tropical y bosque muy h6
medo tropical, respectivamente. 
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2. 	 Investigar sistemas de producci6n animal en zonas de bosque muy htime
do tropical con precipitaciones mayores de 2.800 mm por ario. 

3. 	 Desarrollar mtn~odos de aplicaci6n o manejo para incrementar la eficien
cia en la utilizaci6n de fertilizantes comerciales. 

4. 	 Incorporar la titilizacin de leguminosas para alinientaci6n animal direc
ta y para provccr Nitr6geno a las gramineas. 

5. 	Adaptar mitodos de utilizaci6n eficiente de la excreta animal para prove
er nutricutes al suel(o o para utilizarlo como fuente de energia (biogas) y 
abono orgfinico. 

6. 	 Estudiar el efecto de los firboles coflo agentes del flujo de nutricntes en el 
ecosistema de grantineas y, adenis, como fuente renovable de prodtic
ci6n de leIfa. 

La generaci6n de la tecnologia y producci6n y conservaci6n de los ecosis
temas depender i dcl grado de apoyo que los organismos de investigaci6n, tan
to nacionales como internacionales reciban en tin fiuturo inmediato. Asumien
do cuc existirin los medic.s econ6onicos para el desarrollo de la tecnologia, 
todavia cxistirfin factorcs que limiten la utilizaci6n generalizada de esta nueva 
tecnologia. Estos factores son: a) los modelos actuales de tenencia de la tierra, 
en los que muchos campesinos de la regi6n no son dueflos dc la tierra que tra
bajan o cl 'trea quc poscen es tan pecuefia (Iic los obliga a dedicarla exclusiva
mente a producci6n agricola de subsistencia; b) sistemas crediticios imade
cuados quc no incluen, por lo general, lineas de financialniento para verdade
ros peclucflos productores; c) falta de experiencia o la mala eNperiencia de tra
bajos cn grupo o cooperativos para resolver los probletuas dc producci6n; dI) 
niveles bajos dc capacidad tecnica nacional para adaptar y transferir 
tecnologia nueva; e) niveles bajos de conocinienlos de los productores referen
te al Uso de tecnologia nueva, y 1) Una red logistica dibil de transporte para 
manejar eficientemenle los insumos y productos. 

Tomando en consideracion los factores mencionados anteriormente se 
podria aseverar que las mayores limitaciones para el desarrollo agropecuario 
no son lecnol6gicas siflo que dependen principalmentc de situaciones econ6mi
cas y politicas del firea centroamericana. 

IlI BiIOfGRAFIA 
1. 	 CUIII.OS, G., VOttNOUT, K. y JIMI-NEZ, C. Sistenlas intensivos de alimentaci6n del 

ganado en pastorco. In Snminario sohre cl Potencial para la Producci6n de Ganado 
de Carne en Ani'rica Tropical. Cali, Colombia, 1974. Cali, CIAT, 1975. pp.215
241. 

2. 	 GUTIERREZ, M. A. Cornparacifn (ICdos ni todos intensivos de utilizaci6n del pasto 
Estrella Africana (Cvnodon plectostachvyus (K. Schum) Pilger) en la producci6n de 
leche. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica. ('ATI., 1974. 71 p. 

R('CIA, 	W. Evahacion dcl componente alimcniicio y de Ia rcntabiliuad econmica del 
mCdulo lechero del CATIE. Tesis Mag.Sc. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1978. 99p. 

4. 	 SIERRA, 0. Etccto dc Ires factores de itanejo sobre la produclividad y evoluci6n c t... 
pastizal nauraI en To rrialba, Costa Rica. Tcsis Mag.Sc. "[irialba, Costa Rica, CA-
TIE, 1980. 128 p. 

5. 	 SMITH, R. M. y ABRUNlA, F. Soil and water conservatiolt research in Puerto Rico, 1938
1947. FPuerto Rico Agricultural Experiment Station. ,ullclin no. 124. 1955. 51 p. 

6. 	 TOI.Et)O, .1.Ni. y MORALES, V. A. Establccimiento y niancjo d. pradcras mejoradas en 
la Atnazonia Pcriana. In Produccion de pastos en suelos ficidos de los tr6picos. 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Seric 038(;-5. 1979. pp. 191-209. 

7. 	 VICENTE-CHANDLER, J. et aL Intensive grasland management in the humid tropics of 
Putio Rico. Puerto Rico Agricultural Experiment Station. Bulletin no. 233. 1974. 
164 1). 

339 

http:CUIII.OS


8. VILLA! OJIOS, ,. 1. . 1.-Eteclo del incrvalo de dc.,canso %,11 pr,.si6n de paltoreo sobre elcomporlamiento de la asociaci6n Kudz6i Tropical (Pueraria phaseoloides (Roxb)Benth) y Paslo Ruzi (Brachiaris ruziziensis, Germain y Evrard). Tesis Mag.Sc.Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1979. 103p. 

340 



Interacciones de cultivos y producci6n 
animal en la generacibn de tecnologia en 

zonas de ladera 
Tully R. Cornick* 
Roger A. Kirkby* 

En este trabajo se tratan lasrelaciones cultivo-anirnal dentro del contexto de la 
variaci6n ccol6gica y socioccononica que tiende a caracterizar las zonas de ladera. 
Utilizando ejernplos seleccionados de los Andes centrales se dernuestra que los agri
cultores, por st,acceso diferencial a recursos de producci6n y por siubicaci6n eco
16gica, se adecuan a las interatciones cullivo-ai:imal de manera diferente. Estas se 
reflejan en esirategias disintas de producci6n que requieren de lasrecnologias 
correspondientes. Con base en esto, los autores sugieren que las interacciones 
cultivo-animal lienen mayor imporiancia para lageneraci6n de recnologia, que la 
clue se leha dado hasta lafecha. 

Se plantean tres tipos de relacibn culivo-anirnal: a) relaciones complerrenta
rias, que se deben a lo; distintos niotivos de los agricultores en mantener cultivos y 
animales a lavez, b) infi.racciones favorables, que se refieren a las situaciones ben 
ficas teciprecas entre el subsistema agricola y el pecuario del sistelna finca, y c)inte
racciones negati,.as, aqucllas en que laexplolaci6n de tun subsistrna dificulta ladel 
otro, por reducir su productividad potencial. 

Se sefiala que lanaturaleza compleja de las interacciones cultivo-aninial, tienen 
varias inplicaciones para las instituciones de invcsfigaci6n, y se Iacen recornenda
ciones para identificar grupos de agricultore con diferent dependencia de las inte
racciones, enfatizando la necesidad de equipos interdisciplinarios que utilicen 
metodologias formales e infornmales de investigaci6n. Asi rnisnio, se indica que surge 
lanecesidad de generalizar desde los conocinientos sobre dichas interacciones pro
venientes de lugares especificos, problena que se puede superar seleccionando 6ireas 
representativas dentro de gradientes de factores socioecol6gicos. 

Finahnente, se tratan una serie de implicaciones provenientes de distinta :stra
regias de producci6n, relacionhndolas con tecnologias especificas. El rnediano agri
culior dispone de mayores recursos productivos, especialmente ios que posibilitan la 
producci6n de cultivos forrajeros y lacompra de fertilizantes inorghnicos, y puede 
aceplar innovaciones que optirnizan laproductividad por producto. El agricultor de 
subsistencia, dependiente de lafuncionalidad de las interacciones, ser-5 mejor atendi
do al tomar en cuenta las restricciones especificas concornitantes de las variables en 
lapriorizaci6n, el disefto y laevaluaci6n de tecnologia agropecuaria. Por fultimo se 
sugieren varios temas para investigaci6n en fitomejoramiento, agronomia, conser
vaci6n de sueos y producci6n animal. 

INTRODUCCION 

Si bien la d&cada de los setentas ha sefialado Io necesario, pero a la vez lo 
lento y dificil que es el proceso para desarrollar tecnologia apropiada a las con
diciones de trabajo de los agricultores menos favorecidos, quizAs uno de los 
hechos mis destacados durante ese periodo fue el reconocimiento de la impor
tancia del sector pecuario dentro de la economia campesina (CIMMYT, 1974). 
Importante, tanbibn, es el caricter influyente de las relaciones cultivo-animal 

SSoci6logo, Ph.D., y Agr6notno/Fitonejorador,Ph.D., re1pectivaiente, nieonbros del 
equipo del Con venio IICA /Universidad de Cornell, ProYecto Quitniag-Penipe, Ecuador. 
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en los sistemas de producci6n agropecuaria (McDowell y Hildebrand, 1980) yen la sociedad rural (Barnett, 1979). De igual manera, se ha destacado ]a relaci6n entre ]a intensidad de producci6n agropecuaria y la naturaleza de las interacciones entre cultivos y producci6n animal (Harwood, 1979).
El prop6sito de este trabajo es demostrar la importancia de entenderdichas interacciones, especialmente cuando varian las zonas ecol6gicas y seconsideran diversas cla:es de agriculhores, caracterizadas difepor su acceso


rencial a los factores de producci6n.

Los recursos restringidos y 
 muy variados hatcn que los pequeflos y medianos agricultores' usen estrategias de producci6n difcrentes. Cuanto mis escasos son los recursos disponibles, mis necesario se hace depender de unaestrecha relaci6n cultfvo-animal para aprovechar 6ptimamente s;us ventajasreciprocas. Ello ocurre a pesar de que esta dependencia restringe Ia adopci6nde alternativas en el sistema agropecuario que pueden causar .desequiiibrios en uno de los subsistemas, bien sea el agricola o el pecuario.

Se analizarhn aqui algunas de las relaciones cultivo-animal, dondo 6nfasisa sus estrechas vinculaciones, a la complejidad de las mismas bajo condicionessocioecol6gicas muv variadas, y a sus implicaciones para la ,eneraci6n detecnologia agropecuaria apropiada. Puesto que el Proyecto Integrado de Desarrollo Agropecua,-io Quimiag-Penipe manifiesta bien dichas interacciones, 
se tomarfn ejemplos cspecificos de esta irea.

El Area Quimiag-Penipe estA ubicada en las laderas orientales del valle interandino en la Provincia de Chimborazo, en Ecuador. Se caracteriza por laheterogeneidad de sus agricultores tanto como de su ecologia. El rango de productores comprende una amplia gama desde el agricultor indigena y minifundista hasta el hacendado blanco; el 88 por ciento de los productores tr.bajancon base en menos de cinco hectireas por explotaci6n, y el 66 por cienti disponen de menos de dos (INEC, 1977), en las que generalmenre establecen una 
empresa agropecuaria de tipo mixto.
 

En cuanto a las zonas productoras, estas se distribuyen 
a lo largo de unagradiente vertical asociada con temperatura, tipo de suelo y humedad, que seextiende desde el bajio a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, hasta los piramos por encima de los 4.000, conformando asi una serie de zonas agroecol6gi
cas distintas (Figura 1). 

LA EXPLOTACION PECUARIA 

Son varias las razones que explican el martenimiento de explotaciones pecuarias 
en las pequehas empresas existentes eui zonas marginalcs. Entre ellas se
pueden citar la estabilidad relativa de su producci6n, en comparaci6n con la de
cultivos anuales, frente a los riesgos del J:-ima, su rol como fuente adicional de
ingresos y de ahorros, y su capacidad para contribuir a intensificar ]a produc
ci6n agricola (McDowell y Hildebrand, 1980).


La disposici6n de las especies animales domesticadas, de acuerdo al gradiente agroecol6gico, se indica para el Area de Quimiag-Penipe en la Figura 1.Debido a ]a competencia interespecifica por el forraje disponible, los animalesde carga no son muy numerosos y los cam6lidos, que generalmente se en-

I. Los conceptos de pe jueflo y mediano agricultor son distinciones ftiles ananticamente, sinembargo, es preci, reconocer queen la actualidad no son mts que puntos en una tipologia deagricuthores. Se i..,liza la base de recursos produclos como una aproximaei6n auna serie defaclores socioccononicos y culturalcs asociados que influycn en Ilaproduccifn agropecuaria. 
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FIGURA 1. Disposicl6n de ganado y cultivos en Quimiag-Penipe, a travs del gradiente vertical 
de zonas ecol6gicas i . 
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cuentran en los pdramos andinos, no tienen importancia dentro de esta zona.El manejo intensivo 2 de ]a parte pecuaria de la unidad de producci6n, hace que ]a contribuci6n de las especies responda a estructuras de tipo mAs biencomplementarias que competitivas, lo que estrecha afin mAs !as relacionesreciprocas cultivo-animal, principalmente de dzs maneras. En primer lugar, losanimales se mantienen generalmente estancados o encerrados en jaulas, huccoso cuartos, para liberar terrenos para cultivos, especialmente en Areas cercanasa la casa, y para permitir controlar su alimentaci6n con base en cultivos forrajeros, subproductos de cultivos, malezas o desperdicios de ]a casa, facilitandoademhs ]a recolecci6n de esti6rcol el cual se utiliza como insumo de la produc
ci6n agricola.En segundo lugar, la distribuci6n de especies animales dentro de la estructura productiva de la finca demuestra una optimizaci6n tanto de una estrategia"conservadora" como una de "oportunidad" con respecto a la carga y alforraje disponible bajo condiciones de inuertidumbre 3. La estrategia "conservadora" resuhta dc limitar el ganado vacuno a un nivel que no sea excesivo entiempo de sequia moderada. A ello se afiade una estrategia de "oportunidad"basada en la explotaci6n de ovinos, cuyes y conejos, que por su mAs rApidareproducci6n y ]a mayor facilidad de comercializaci6n permiten ajustar el nimero de animales a las disponibilidades fluctuantes de forrajes, aprovechandomejor las pocas cuando &steabunda. 

RELACIONES COMPLEMENTARIAS ENTRE LOS SUBSISTEMAS DECULTIVOS Y DE GANADO 

La parte pecuaria provee desde el 20 por ciento hasta el 50 por ciento delingreso total de las fincas pequeias y medianas(IICA-MAG, 1979), en el Area de Quiamiag-Penipedichas proporciones se incrementan en aios de sequia, enlas que se perjudican lespecialmente la producci6n de cultivos de corto plazo.Se debe anotar, sin embargo, que el pequenio agriculor que dirige su producci6n agricola al autoconsumo obtiene ]a mayoria de sus ingresos en efectivo dela finca por ]a venta de productos pecuarios.Es asi corno en 
se realiza la crianza dc 

la mayoria de las fincas pequefias de la sierra ecuatorianatwo o dos porcinos anualmente, especificamente para laventa (Stewart et (l. 1976). La lana,aprovechan tanto para el 
los huevos y los productos lecheros seuso domnstico como para la venta, indicando claramente la ventaja de disponer de ingresos en forma continua aunque las cantidades recibidas no scan de mucha magnirud en cada oportunidad.Los productos de los animales 


ro,, constituyeri 
menores, ademAs de los productos lechepor lo general las fuentes de proteina animal de la familiacampesina. Ademnis, cl CLIy se vende flcilmente, excediendo al valor de ]a carne de vacuno y SU importancia es aimn mayor por usos rituales, como la comida
mAs apreciadas para las fiestas, cono regalo, y en usos medicinales tradiciona

les. 4. 
2. La inlicsidad aqui e rclicrca t uili/acit'm de mano de ohra para ef mantcniriento de lI

Cxplotacjori( pect iia. 
3. li cambio, ha io condiciones de cplotaci 'm pecuaria excsieniva enl ,ias szecas, fis dos estra-Icgia, swconsidcra cn general opucsas (Sandford, 1978). 
4. No se ohserv.i cn el i'rca Qtuin iag-Pcnipe li disninuci6n dc la imporiancia',el cuv, asociadaL0onli asinilacior ciit!ural dcl indigena, expttero por Gade t1967). 
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interacciones cullivo-animal 

La relaci6n negativa que hay entre tamafio de finca y nivel de intensidad 
de manejo animal determina la naturaleza de la interacci6n cultivo-animal. El 
mayor acccso del mediano agricultor a tierra y capital le permite sustituir en 
partc los beneficios dcl sistena cultivo-animal, con fuentes energbticas prove
nientes de afuera de la finca, liberfndose a ]a vez de los aspectos restrictivos 
del mismo. Estas diferencias entre el pequeflo y el mediano productor se 
ilustrarfn posteriormente. 

Traccibn animal 

Aunque en general el ganadojuega un papel muy importante, tanto como 
medio de carga coroo de trabajo, dicho rol es menos importante en los Andes 
ecuatorianos. En cl irea de Quimiag-Penipe el uso de ganado vacuno como 
fuente de tracci6n se restringe a la preparaci6n de terrenos, inientras las 
deshierbas de cultivos V la apertura cle )otreros son realizados a niano. La 
mayoria de la carga es transportada por los mismos agricultores 5en camiones, 
debido al bajo nfimero de animales de carga disponible. 

En Ia mayoria dc las fincas con menos de inco hecti'treas donde la mayor 
parte de la superficie se dedica a cultivos de autoconsumo, no se justifica la es
pecializaci6n implicita en mantener una ytnta de bueyes ni los agricultores son 
capaces de mantene'la con la cantidad de forraje disponible. Por tanto, la yun
ta mn.s comnin se ccifpone de dos vacas o de una vaca y un toro, ganado de 
doble prop6sito y dc menor requerimiento de alimentaci6n '. Se acepta la p~r
dida temporal resultante en ]a producci6n de !cche cuando la vaca se utiliza co
110 Vlnra. 

Ademins, la utilizaci6n de una yunta de menor fuerza resulta en una pe
netraci6n superficial del arado, lo que a su vez se ha reflejado en una rMpida 
acogida de !a prfictica de la preparaci6n del suelo por tractor, en Quimiag-
Penipe, aiin en terenos con pendientes de hasta ei 40 por ciento. Especialmen
te para el pequefio agricultor, quien tiende a ubicarse en las laderas, el resulta
do de esta nueva przictica es positivo a corto plazo, dado que el arado del trac
tor penectra mhs e perfil compactado del suelo, y ademhs se reducen los re
querimientos de forrajc 7. Sin embargo, a largo plazo se acelera violentamente 
el arrascre del suelo, dcbido a la prfctica de arar con el tractor en el sentido de 
la pendiente, dejando asi una buena proporci6n de terreno en proceso de ero
si6n. 

Produccibn de cultivos forrajeros 

La necesidad de dedicat la mayoria del terreno a ia producci6n de cultivos 
de subsistencia restringe mucho la superficie que se puede explotar para culti
vos forrajeros en fincas pequefias. Esto puede solucionarse parcialmente por la 

5. Cargas frecuenlernente de 30 a50 kilos. 

6. Se calcula, con base en el anilisis de Norman (1978) que el requerimiento energ~tico diario de 
una yunta de bueyes excede cinco veces el de la familia campesina, mientras el de dos vacas 
que sirven esporidicamene como animales de trabajo, apenas Ilega acuatro veces. 

7.Afin en et caso de yunta alquilada es comin cobrar, a cambio del derecho ai forraje prove
niente del cultivo que se sembrarA en el terreno trabajado por la yunta. 
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siembra de cuhtivos forrajeros en asociaciones con cultivos de autoconsumo.Un ejemplo uilizado generalmente en Quimiag-Penipe es la asociaci6n dezambo, Cucurbmticifolia, con maiz; los frutos de esa planta se utilizan paraalimentar porcinos. La competencia que sufre el cuhlivo de maiz, especialmente en afios secos, reduce su productividad y en las laderas el zambo puede Ilegar 
a dominarlo. 

En Quimiag-Penipe cs przciica general esiablecer tin lote de alfalfa, o deavena forrajera en Ia parte alha, afin por el agriculhor rnzis pobre, cuando el acceso a una cantidad minima de riego se lo perinite. Usualmenlc, la alfalfa sesiembra en el mejor lore dc terreno disponible que tiene el agricultor. El pequefio agricultor utiliza esta fuente de forraje para aumncitar el nfimero, y a veces mantener una raza mejorada de cuycs o de conejos. En cambio, la producci6n de potreros para la alimentaci6n de las especies mayores Cs una act ividadque tiene mayor importancia para 1.n nfimero reducido de agriculiores,aquellos que disponen de mavor acceso al recurso ticrra, o de terrenos ubicados en ]a frainja ama entre 3.000 y 3.400 metros sobre el ,i'el dcl mar, dondelas condiciones ecol6gicas y el sistema de cultivo requieren la presencia de tin
barbecho. 
Ulilizacihin de rialezas y suhproductos de los culfivos 

El pequefio agricuIhor, por no disponer de tierra sofliciente para satisfacersti recluerimiento de culliVos bIsicos dc aulocotisurno y de cultivos forrajeros,tiende a tratar los cultivos bisicos a manera de doble prop6siio. Ello se hacemediante la utilizaci6n de los mayores recursos de mano de obra familiar porunidad de superficie de que dispone el pequefo agricullor; en Quimiag-Penipees la mujer la que tonia la responsbilidad especial de cuidad al ganado.
Esta utilizaci6n del doble prop6sito e 
 cult ivos se observa en forma mismarcada cn fireas tropicales alias, debido a la influNncia de las temperaturasbajas, no muv favorables para el crecimiento vegeral, v a la escasez de recursos 
de tierra. 

Generalmente, los subproductos que se utilizan para alirnentar el ganadoson las malezas asociadas con el cutivo, el rastrojo del mismo y aquella parede la producci6n que no es comestible debido a so calidad baja; ademfs se cortan hojas tiernas o parte del tallo en aquellos lugares donde el maiz es el cultivobfsico, tal conio se hace en (itaternala y Mkico (Soza el a/. 1975) y en Peril
(\Verge, 1979).


Este tena, asi como el estrechamente asociado sobre el
se iltstrara por medio de 
uso de esti&rcol,una coruparaci6n entre dos subsistemas de cultivosbasados en maiz, que son importanies enl Quimiag-Penipe (Figura 1). Los subsistemas son los siguientes:

a) Maiz cosechado a los -7 meses en forma verde o choclo, seuido por papas, en terrenos en zonas con teniperaturas medias, de suelo profundo ofavorecido por riego, condiciones que posibilitan dos cosechas al aflo;b) Maiz cosechado a los 8-10 meses en seco, condici6n que permite una sola 
cosecha al afio. 

En ambos casos el maiz usualmente se siembra en asociaci6n con frijol,Phaseo(us vulgaris, haba, Viciafaba y zambo. Aunque los subsistemas a) y b)se encuentran en ]a franja baja entre 2.300 y 2.900 metros sobre el nivel delmar, son factores socioecon6micos los que determinan cual de ellos se utiliza.Mayor acceso a tierra, riego y capital le permiter. .0 mediano agricultor, utilizar la estrategia b) en una buena proporci6n de su terreno; ademfs, su mayor 
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orientaci6n hacia el mercado favorece la producci6n die estos cultivos para 
venta 1. Por otro lado, la escasez del recurso tierra y la necesidad de almacenar 
el grano para autoconsumo, requiere que el pequehio agricultor dedique la ma
yor parte de su terreno al subsistemd b), siendo el maiz el cultivo principal de 
autoconsuno en esa franja. 

En el rca de Quimiag-Penipe, las &pocas tradicionales para realizar las 
deshierbas en el maiz favorecen la producci6n de malzas, especialmente fuera 
del periodo critico para competencia con el maiz. Por hacer tarde el aporque, 
90 dias despubs del inicio del ciclo maicero de nueve meses, se permite el "cul
tivo" de malas hierbas, aunque el agricultor se da cuenta que se perjudica lige
ramente la producci6n de grano. Esta prtictica asegura la nueva generaci6n de 
malezas, que por no estar muy maduras en ]a &pocade cosecha del maiz en se
co, puedan servir como forraje. 

En Ioque se refiere a la utilizaci6n de malezas, se debe notar tambibn que 
alguiias plantas muy apreciadas para animales renores, tales como especies dc 
Brassica, no se remueven en la primera deshierba para que produzcan mejor ', 

su estado semidomesticado tambibn se ha notado en el Peri6 (Gade, 1972). 
En cuanto se refiere a la utilizaci6n de hojas tiernas de maiz, la prhctica 

general es recolectar como forraje la parte superior del tallo, de una hasta Ires 
hojas, despus de que se ha caido el polen. Cuanto ms apremiante es el re
querimiento inmediato de forraje, mils pronto se empieza a utilizar esta prf1cti
ca despubs de la polinizaci6n y tanto mrs larga es la parte del tallo que se corta"° . 
De esta manera se explica la diferencia entre la prictica utilizada por los pe
quefios agricultores, quienes gastan mis tiempo en escoger en forma individual 
aquellas plantas que han acabado de polinizarse 11,y la de los medianos, 
quienes la difieren hasta que se pueda cortar la sementera completa y no alcan
zan a explotar toda la superficie disponible de esta manera. 

Un estudio reafizado en Quimiag 12,tanto como los realizados en otros lu
gares (SAnchez y Olivera, 1973), demuestran que el corte de las hojas tiernas 
del maiz no disminuye notablemente el rendimiento de grano cuando la parte 
cortada es pequefia y el corte se hace tarde. En cambio, ]a disminuci6n en pro
ducci6n debida a la prctica empleada por los pequetios agricul: ._res con ma
yor requerimiento de forraje, o en tiempo de sequia, se acepta con el fin de po
der mantener sus animales. 

Despubs de Ia cosecha del maiz el rastrojo se maneja tambibn de dos mane
ras distintas. El pequeilo agricultor quien cosecha para grano usualmente, cor
ta ]a mata del maiz y la guarda para su uso subsecuente como forraje. El gana
do vacuno y otras especies mayores entran en la sementera para consumir las 
malezas restantes. El mediano, en cambio, deja al ganado comer el rastrojo en 
su sitio, sea este verde o seco. 

El manejo diferencial del uso del rastrojo por agricultores de diferentes 
condiciones socioecon6micas, se debe a sus niveles de dependencia de las inte-

S. El pequeio agricultor lambibn cultiva lapapa, pero corno cultivo de auto consumo, utilizan

do menores niveles de insurnos. 

9. Estas especies se utilizan tarnbin para consumo domrstico y para laventa. 

10. La producci6n de maiteria seca asi obtenida varia de 200 a600 Kg/ha. 

ILa duraci6n de lapolinizaci6n de una siembra de maiz criollo se extiende asiete semanas en 
esta Area. 

12. Nirkby, sin publicar. 
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racciones cultivo-aninial. Cuando corta y guarda el rastrojo, el pequefio agri.cultor dispone de esta fuente de forraje durante el tiempo de escasez, a la ,e,que reduce al minimo el desperdicio causado por el pisoleo del ganado '', 	3permite el manejo del csti~rcol en ]a forma que se describe mznis adelantc.El mediano, por disponer de otras fuentes dc forraje v abono, da mayornfasis a la facilidad con que se usa el rastrojo, especialmcntc cl sUbsisteIaena) en el cual es importante incorporar los residuos dc la cosecha en verde lomhs pronto posible para permitir la segunda cosecha en el afio.El beneficio quc se 	obtiene por la prcsencia de malezas tiernas cii la sementera en la -poca de ]a cosecha tambi6m varia dependiendo de la forma como se uti!icc el rastrojo. Para el pequefio agricultor que lo corla, las malezassirven para niantener ganado eslacado en la 	semcntera despuo&s del corte delmismo, difiriendo asi la uilizaci6n del rastrojo. Dc csra manera, las malezasayudan a asegurar la disponibilidad de forraje duranme los meses mnis secos Cluegeneralmente siguen a la 	&poca de cosecha. Para el mediano agricultor, quienestaca su ganado bovino y de otras especies para que consunia el rastrojo juntocon las malezas en el mismo sitio, el nis alto contenido proteico de estas Ciltimas permite balancear mejor la dicta de rastrojo de baja calidad 14.En Un cultivo tipico de maiz el rastrojo tiene un valor econ6mico de 10por ciento del valor dcl grano, aunquc poede Ilegar a constituir cl 6nico producto obtenido en el caso de p&rdidas causadas por sequia en suelos con bajacapaciad de retenci6n dce huniedad,
asociados 	

o por heladas, ambos riesgos fuertementecon la topografia. Para CI agriclhor mis pobre, cuvo terreno no Iepermite sostener ni una vaca, el rastrojo y las hojas tiernas pueden servir comofuenle de ingreso tanto en efectivo como en especie; por ejcmplo, para pagar elalquiler de una yunta. Esta sitUaci6n contrasta con el caso del grano seco delmaiz, que muy rara vez comercializan los agricultores de subsistencia. 

Uso de estiercol 

El carfcter precario de la producci6n agropecuaria enagudizado a 	 Areas de ladera,medida que la presi6n demogrffica requiera la utilizaci6n de latierra de fornia mirs intensiva, impidiendo asi que se disponga de periodos prolongados de lotes en barbecho, ha deteriorado la fertilidad del suelo. Como
respuesta a esa situaci6n, 
en el Area dc Quimiag-Penipe se observa on manejo
muy cuidadoso del esti~rcol 15,prrctica atribu;Ja por Frissel semicerrado.

Como se hace en otras Areas de lael 	 zona andina (Winterhalder et al. 1974)uso de la parte almacenada del rastrojo permite que el pequefio agric!',tormantenga el ganado encerrado, y por Io Lanto el esti&rcol, cn un lote especiicodurante algunos ineses. Esta pricrica facilita la siernbra de un cultivo mAs exigente en abono, como es la papa en Quimiag y el maiz harinoso blanco er Los 

13. En el caso de rasirojo coi tuimido en et siio, el desperdicio por pisoico se ha estimnado en unatonelada de 1nateria seca por hvcfi rca, o 40 por ciento del rotal. 
14. A lnilisis real ,ado, en el Proyecio Quirniag-Pe ipe, indica n que el con enido proleico a la cosecha del maiz tipicamentc es de 3 a 8 por cicrto para el rastrojo, y 13 a 14 por ciento para lasmale/as (Kirkby. sin publicar). 

15. 	Autnqte C,una 

subsisjcncia 

priictica corn fin Cr1Los Andes, hay niuchos sislenas rinixtos. .gropecuarios 
 deciC no siguen csta obscrvaci6n de FrissCl, espCciahrncte los ubicados en los (r6picos calieiIes fiUIIcdos. 
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suelos mhs arenosos de Penipe, sin necesidad de adquirir fertilizantes quimicos' 6. 
Esto se debe a que el agricultor de subsistencia no puede costear el mismo 
nivel de abonarnienro quimico que utiliza el mediano agricultor. 

La influencia enl la pendiene se refleja en so efecto sobre los cultivos co
mfinmente senlbrados en fornia asociada con el rnaiz. La relativa escasez de 
huniedad en suelos dc ladera linlia en Quimiag-Penipe la siembra asociada de 
los cultivos de leglminosas, frijol y haba, cn cuyas raices se fija nitr6geno. El 
contenido nitrogenado de los residuos dl cIUltivO, provenientes de sementeras 
de tnaiz en Iotes fuerteniente inchnados, es relativamente bajo, reduci~ndose la 
importancia dcl esriercol que se obtienc en cl tcrreno. Esto reduce el valor del 
csti&rcol como fcnte de nitr6geno, implicando la neccsidad de concentrar afn 
nii~s i esltiircol en nn lore de superficie redUcida. Por lo tanto, el cultivo ms 
exicente en fertilizanie se explota en un iorado menor, atnque )a -iiiaci6n 
pucde ser aliviada parcialhente por fa otilizaci6n de torraje proveniente de 
fucra de h fitica, por ejemplo, el pastoreo de borregos en los senderos durante 
cl dia. 

El subsistenia ;) utilizado por el mediano productor no resulia el una re
distribuci6n del csticrcol dentro de la finca; so producci6n de papas para la 
venta depende mniis dc la conipra de abono quimico favorecida por so mayor 
acceso al capital. Sin embargo, la mhs rapida preparaci6n del terreno, requeri
da por la segunda sicmbra eni el aflo, implica tambibn que el esti&col se incor
pore miis pronto, prictica qUc reduce la perdida de la materia orghnica por 
oxidacion cin el aire y apoya la eficiencia dc este subsistcna especialmente en 
suelos arenosos. 

Inlracciones nemiwas 

El anfilisis completo del nexo cultivo-animal requiere incluir interacciones 
negativas que no se contrarresten por los aspecros bcnbficos explicados. Un 
eiemplo es el efccto dafiino causado por el escarbar de aves sueltas, especial
mente en las hortalizas, aunque tambibn ayudan a controlar plagas de cultivos. 
Como encerrar las ayes requeriria tin gasto adicional para alimentos y cons
trucciones, ello tiende a restringir el sembradio a Una Area lejana o reducir la 
prodUCtividad de las hucrtas familiares. 

Otro ejemplo es la diseminaci6n de semillas de malezas perjudiciales, por 
mcdio del moviniiento dcl ganado para el pastoreo de residuos de cultivos y 
concentrar el abono org,nico. La gama Kikuyo, Pennisetuin clandestinum, fue 
asi introducida en cl bajio de Quimiag-Penipe hacic apenas quince aflos, y 
continfia difundikndose a Io largo del irea. Aunqoe sirve para forraje, su pre
sencia en los potreros requiere mucha labor adicional para recogerlo a mano y 
secarlo duranic la prcparaci6n del terreno en la fase siguicnte de la rotaci6n. 

IMPIiCACIONI]S PARA IA GENERACION DE TECNOLOGIA 

Aspectos insfitucionales 

Por lo general, la investigaci6n agropecuaria en todas sus fases se organi
za en programas por producto en las instituciones nacionalcs e internacionales. 
Esto ha producido nueva tecnologia qne ha sido adoptada principalmente por 

16. 1-1ahonamiento di ferenciar de variedades de mai/ ha sido expuesIo lambikn en Peri (Meyer y 
Fonseca, 1979); en el mismo pais se cultivan variedades mejoradas de papa para la venia, uli
lizando mayores niveles de ahonamienio, especialmenic abono inorginico, que se aplica ava
riedades nativas de suhisiencia. 
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suelos mis at enosos de Penipe, sin necesidad de adquirir fertilizantes quimicos' 6 . 
Esto se debe a que el agricultor de subsistencia no puede costear el mismo 
nivel de abonamiento quimico qUe utiliza el mediano agricultor. 

La influencia en la pendicente se refleja en so efecto sobre los cultivos co
mfiimentc serbrados en forma asociada con el maiz. La relativa escasez de 
hUmedad en suelos de ladera limia en Quimiag-Penipe la siernbra asociada de 
los cultivos de leguninosas, frijol y haba, en cuyas raices se fija nitr6geno. El 
contenido nitrogenado de los residuos del cultivo, provenientes de sementeras 
de maiz en lotes fuertemente inclinados, es relativamente bajo, reduci6ndose la 
importancia del esti&col que se obtienc en el terreno. Esto reduce el valor del 
esticrcol como fluene de nitr6geno, implicando la necesidad de concentrar afin 
mis el esti&rcol en on lote de superl'icie reducida. Por lo tanlo, el cultivo mAs 
exigentc cn ferrtilizante se explota en un grado menor, aunque la situaci6n 
puede ser aliviada parcialmente por la utilizaci6n de forraje proveniente de 
foera de la finca, por ejemplo, el pasioreo de borregos en los senderos durante 
el dia. 

El subsistenia a) otilizado por el mediano productor no resuha en una re
distribuci6n del esti~rcol dentro de la finca; su producci6n de papas para la 
venta depende rnmis de la compra de abono quimico favorecida por su mayor 
acceso al capital. Sin embargo, la mAs rlpida preparaci6n del terreno, requeri
da por la segunda siemb,'a en el afo, implica fambi~n que el estiircoi se incor
pore miis pronto, prfictica que reduce la prdida de la materia orgAnica por 
oxidaci6n en elaie y apoya la eficiencia de este subsisterna especialmente en 
suelos arenosos. 

Interacciones negativas 

El anAlisis completo del nexo coltivo-animal requiere incluir interacciones 
negativas que no se conirarresten por los aspectos benbficos explicados. Un 
ejemplo es el efecto dafiino causado por el escarbar dce aves suetas, especial
mene en 1,.hortalizas, atnque tambin ayudan a controlar plagas de cultivos. 
Como encerrar las aves requeriria un gasto adicional para alimentos y cons
trucciones, ello iiende a restringir el sembradio a una Area lejana o reducir la 
productividad de las luertas familiares. 

Otro ejemplo es la diseminaci6n de semillas de malezas perjudiciales, por 
medio del movitniento del ganado para el pastoreo de residuos de cultivos y 
concentrar el abono orgfinico. La gama Kikuyo, Pennisetum clandestinum, fue 
asi introducida en el bajio dce Quimiag-Penipe hacie apenas quince afhos, y 
continia difundi~ndose a lo largo del Area. Aunque sirve para forraje, su pre
sencia en los potreros requiere mucha labor adicional para recogerlo a mano y 
secarlo durante la preparaci6n del terreno en la fase siguiente de la rotaci6n. 

IMPLICACIONES PARA IA GENERACION DE TECNOLOGIA 
Aspectos institucionales 

Por lo general, la investigaci6n agropecuaria en todas sus fases se organi
za en programas por producto en las instituciones nacionales e internacionales. 
Esto ha producido nueva tecnoingia que ha sido adoptada principalmente por 

16. El abonamiento diferencial de variedades de maiz ha sido expuesto tambi~n en Perti (Meyci y
Fonseca, 1979); en elmismo pais se cultivan variedades mejoradas de papa par la yenta, uti
lizado mayores nivcles de abonamienio, especialmente abono inorgfimico, clue se aplica a va
riedades nativas (iesubsistcncia. 
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los medianos y grandes agricultores (Wortman, Cummings, 1978), cuya situaci6n productiva les permite mayor flexibilidad en aceptar las innovaciones 
propuestas.

Por otro lado, la mayoria de la poblaci6n rural de Amrica Latina; que
apenas asegura su subsistencia, especialmente en ireas marginales, esti restringida para adoptar una porci6n significativa de la tecnologia actualmentce disponible, en parte debido a su dependencia mayor de las interacciones cultivoanimal. Por lo tanto, las politicas nacionales tendientes a beneficiar -. esta
mayoria de productores rurales se ienen que disefiar o bien para mejorar subase de recursos mediante la refornia agraria, etc., o para trabajar dentro de
las limitaciones de sus sistemas productivos vigentes.

La segunda opci6n requiere conocimiento de sistemas, incluyendo las interacciones cultivo-aninial, con suficiente profundidad para permitir unaretroalimentaci6n real hacia los programas de investigaci6n por productos y
una evaluaci6n relevante de nueva tecnologia al nivel de finca (Dillon et al.1978). Esto implica para algunos paises el establecimiento de progranms de investigaci6n en sistenjas de producci6n realizados en cl campo, y para otros laampliaci6n de los ya existentes, para agregar cl componente animal al enfoque
de sistemas de cultivos 1. Este trabajo se ha dificultado en varios paises por laausencia de programas pecuarios dirigidos al peqUeio agricultor.

El dilema de que las interacciones son especificas a la localidad estudiada se puede compensar por una selecci6n cuidadosa de unas pocas ,reas a estudiarse, por los factores ecol6gicos y las caracteristicas socioecon6micas mriilsimportantes que permiten definir los principios quc gobiernan la natUraleza
del nexo cultivo-animal. Esto permitiria que se desarrolle tecnologia apropiada, no para ua siruaci6n especifica, sino dentro de gradientes agroecol6gi
cos 11y socioccon6micos. 

Hay varias metodologias cuanritativas de investigaci6n agropecuaria en el campo, inclusive algunas que toman en cuenta la importancia de las interac
ciones cultivo-animal (CIMMYT, 1980).

Sin embargo, la complejidad de estas interacciones sugiere quc, en las ireas seleccionadas, es imprescindible complementar una metodologia formal conperiodos prolongados de observaci6n no formal en el campo, para efectos de
diagn6stico "'.Por ejemplo, ]a variaci6n dentro de la prfctica de deshoje de maiz para forraje, que ayuda a distinguir al pequefto del mediano agriculr'r enQuimiag, probablemente no hubiera sido identificable por ninguna encuesta

de tipo formal. Esto se debe a la importaicia de los detalhes de la prfIctica

(tiempo y nfimero de hojas cortadas) y al recelo mostrado, especialmente por los
pequefios agricultores, frente a la recolecci6n de dalos.

Por las mismas razones puede ser fitil reducir el nivel de formalidad en la
ejecuci6n de ensayos de finca con este grupo de productores, para que participen activamente, tanto en a evaluaci6n de tecnologia, como en el diagn6stico
de sus problemas (Kirk by et al. 1980).

El &xitode la metodologia depende no solamente de una estructura institu
cional id6nea, sino tambin de una formaci6n educativa de los thcnicos que la
apliquen, evitando ser muy especializada. En aquellos paises donde esto surge 

17. Miew ras qic la invcstigaciew,en sistemnas de cultivos mihiples actualmente est de moda, generalmenic no se incliyen intcracciones cullivo-aninial en los estudios. 

18. Tal como sugierc Burgos (1977). 

19. El "sondeo" de Hildebrand (1976) representa un paso grande en esta direcci6n. 
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como un obstfculo, quizAs sea necesario ampliar ]a educaci6n con una orienta
ci6n ms inteerdisciplinaria. Un punto relacionado con el anterior es !a necesi
dad de incorporar mujeres en los equipos interdisciplinarios de investigaci6n y 
difusi6n de tecnologia, en aquellas ireas en donde es la mujer quien cuida el 
ganado y/o los cullivos. 

,Aslpt'tos I 'enitcos 

So lid expresado recientemente quo es miAs necesario toinar en cuenta el as
pecto cultivo en trabajos relacionados c!m ganado, que el tomar en cuenta el 
ganado en estudios sobre cultivos 2(l (McDowell y Hildebrand, 1980). Sin em
bargo, la naturaleza de las in: eracciones cultivo-animd, descrita anteriormen
te, implica que qlizils osto no sea cierto, por lo menos en zonas montaflosas. 
Las difrents inantras do utilizar lo. cultivos y el ganado, reflejando distintas 
ost rategias de producci6n, sugieren que la generalizaci6n de tecnologia 
agricola apropiada para distintos grupos de agricultores, depende de la ad
(juisicion Cie conocimientos sobre las interacciones de cultivos y ganado. Si 
bien el agricultor ie recursos mayores puede explotar mnis la productividad de 
cUltivos ospocificos, el agricullor menos favorecido tiende a optar por una es
tabilizaci6u a largo plazo del sistema productivo, sacrificando aquellas ganan
cias potenciales a corto plaio dentro d. tin subsistema que debilite el sistema 
nlayor. 

Anuque las iniplicacioues concrelas respeclo a diferentes clases de 
lecnologias dependeo inie circunstancias especificas, de los ejemplos emple
ados on este trabajo surgen las siguientes implicaciones generales: 

I. Dada su dependencia de los cullivos para mantener los animales, el pe
quefio agriculltor serbimejor atendido cuando se tonic en cuenta la doble 
utilidad de los cultivos en la evaluaci6n de nuevas variedades, en vez de 
tener como unic-) objelivo el mejoramiento de la eficiencia en ]a produc
ci6n de grano. 

Generalineite este niojoramiento disminuye la producci6n comrpeti
(iva del tallo y de las hojas, y aumenta la transferencia de carbohidratos 
desde el tallo hacia el grano (Mock y Pearce, 1975), enipeorando la canti
dad y la calidad del rastrojo cono forraje. Ademis, en el caso del rnaiz, 
la redUcci6n en superficie de hoja puede hacer nilts sensible la planta a la 
prfictica local del deshoje. 

Mientras los intereses del mediano agriculhor sigan siendo atendidos 
con la meta tradicional de aumentar la producci6n de grano, el pequefto 
productor se beneficiard por el desarrollo de variedades que optimicen la 
producci6n tanto de grano como de materia vegetativa, y que scan tole
rantes a prficticas de deshojo. Un paso inicial en esta direcci6n seria selec
cionar variedades actualmente disponibles, teniendo en cuenta las 
caracteristicas sefialadas. 

2. 	 Las malezas soni a menudo vistas posilivamente por el campesino, ddn
doles las caracterislicas de un cultivo asociado. Esto implica que el inves
tigador debe tomar en cuenta los aspectos complementarios tanto como 
los competiivos al evaluar cualquier cambio agron6mico o varietal. 

20). 	 El lexto original en inglks dice "It ismuch more necessary to consider the cropping aspect
when working with livestock than it isto consider livestock when studying the crops". (nota 
de los editores). 
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3. 	La utilizaci6n de granos dahiados como otra fuente de alimento animal,sugiere la necesidad de toniar en cuenta el valor correspondiente en estimar las p&rdidas econ6inicas en la producci6n de un cultivo a causa depudrici6n o malforniacien. Lo 	 contrario resultaria en sobreestimar elefecro dafhino, siruacic clue podria perjudicar l determninaci6n de 	lasprioridades apropiadas de los cultivos y prfclicas agron6micas que se investigarin, o sobreent'atizar la imporlancia de una diferencia, en cuantoa su sensibilidad, entre dos Iratamientos agron6micos experimentales. 
4. 	Mientras que lh investigaci6n dirigida hacia el uso apropiado de abonosquimicos puede liberar afin mis al mediano agricultor de la dependenciade los aniniales como fuentes de elabono, pequefio agriculhor sebeneficiaria nmfrs a trav~s del mejoramiento de graos leguminosos que seadapten a los arreglos existenles de cultivos mfitliples. En Quimiag, porejemplo, esto no solamente fijaria mils nit r6geno para cul:, os en rotaci6n, sino tambian niejoraria la calidad del lorraje y beneficiaria el abonamiento del lore en donde se concentran los animales. 

5. En zonas donde prkcticamente toda la materia vegetativa residual dentrode la finca y alrededor de la misma se utiliza para forraje, no se debe pensar en desarrollar innovaciones en base al tiso de "mtlch" o "compost"para solucionar el problenia de erosi6n en li pequefia finca. En cambio,esto puede ser factible en lia finca rniis favorecida por disponibilidad deforraje. Adern;is, cualquier xito que se produce en cuanlo a fornentar laproducci6n de forraje en zonas de ladera debe reducir la tendencia de reemplazar ytntas por fractores y ayudar en la conservaci6n del suelo. 
6. 	 El mejorainiento de cultivos lorrajeros de corte para condiciones sub6ptimas puede rener un impacto general en el bienestar rural, afn cuando ]asuperficie semnbrada aparentemente no justifica el costo de la investigaci6n. En Quimiag, el mejoramiento de alfalfa de secano beneficiaria a6Inal productor mits pobre, mediante la explotaci6n de animales menores eindirectam.nte por el uso del estiercol en sus cultivos de subsistencia.

Ademfs se debe incluir, en investigaciones dirigidas hacia el mejoramiento de sistemas de cultivos nlmltiples, aquellas asociaciones de cultivos forrajeros con cultivos de subsistencia, tal corno ha de maiz zambo en
Quimiag. 

7. 	 Si bien la investigaci6n agropecuaria tiende a liberar al mediano productor de las interacciones cultivo-animal, para el pequeflo la alternativa esmejorar la eficiencia de aquellas interacciones de las que no le es posibleprescindir (Moreno, 1977). Por ejemplo, de ]a prtrctica comfin de deshojede 	maiz surge la posibilidad de introducir modificaciones que reduzcansus efectos perjudiciales en Ia producci6n dc grano, sin cambiar ]a cantidad de forraje obtenido (Soza, et al. 1975). En el Proyecto se ha probado la conveniencia de cortar 50 por ciento de las flores machos ante lacaida del polen, una modificaci6n consistente con la utilizaci6n intensivade mano de obra por el pequemo agricultor, que mejora el contenido proteico del forraje cortado asi, sin disminuir mns la producci6n de grano.
8. Dentro de )a explotaci6n pecuaria, la eficiencia de tti!izaci6n de forrajesse puede aumentar controlando losoparfisitos internos y las enfermedades. De manera similar, los esfuerzos de mejoramiento genbtico del ganado deben tratar de mantener la capacidad que caracteriza el ganado criollo 

para consumir forraje de baja calidad. 
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Por la limitada disponibilidad de recursos que tienen los pequefios agri
cultores, siempre se llegarA a un punto de rendimiento decrecientc donde em
piezan a constrelirse las mejores potenciales, elevando el costo de ia investiga
ci6n y disminuyendo a la vez la magnitud del producto obtenido. A pesar de 
esto hay que reconocer que la mayoria de las mejoras que se pueden realizar
dentro de los sistemas muy restringidos por interacciones cultivo-animal, sir
ven para mejorar el bienestar de una gran poblacitn de productores margina
les, aunque no aumenten mucho el volumen del producto agropecuario que Ile
gue al mercado. 
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