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INTRODUCCION

I. LA AMAZONIA Y LAS SOCIEDADES NACIONALES

El espacio amaz6nico hay que pensarlo como un producto social que

condensa, expresa y crea relaciones sociales. En tanto producto de

la acci6n humana, este espacio no puede ser concebido como un ente

independiente. Por el con t r a r i o , es la expresi6n del tipo de

relaciones que cada una de las sociedades nacionales ha instaurado

con el Area. Asf por ejemplo, es diferente el espacio amaz6nico

construido por Brasil que el espacio construido por el Peru. Son

distintas las concepciones en torno al espacio, las r e Lac i ones

sociales surgidas en el 'proceso de ocupaci6n y las maneras como

cada una de es t a s sociedades se ha apropiado de los recursos

naturales del area y del excedente del trabajo humano.

Es evidente que el proceso de ocupaci6n de la cuenca amaz6nica

present a algunos rasgos similares que identifican fases econ6mico -

po l f t i c as que han predominado en todos los pa I s e s del area. El

proceso evangelizador a partir del s i g l o XVI, el auge de las

economfas extractivas a finales del siglo XIX y comienzos del XX,

los distintos conflictos fronterizos entre los pafses del area

durante l a de cada de los aiios treinta y los gr ande s procesos

migratorios de campesinos a partir de los aiios cincuenta,

constituyen, a grosso modo, algunos de esos momentos econ6micos y-------
politicos importantes que han contribuido a configurar el actual
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espacio amaz6nico.

Sin embargo, cada uno de los estados que intervienen en la cuenca

amaz6nica han orientado de manera diferente las distintas fases

econ6mico-pollticas que aludfamos anteriormente. Es t o no quiere

decir que estos Estados, como poderosos agentes organizadores del

espacio (Becker 1982:213), han dejado de responder a los

requerimientos exigidos por cada una de las formaciones socio-

econ6micas que han afectado el espacio amaz6nico.

En la actualidad, por ejemplo, eada estado implementa en 18

Amazonfa, a su mane r e , las distintas polfticas que a s egu r an la

reproducci6n y expansi6n del cap i tal. Esto ocurre a t r ave s de

diversos mecanismos. Uno de ellos es el disefio de proyectos de

desarrollo regional y planeaci6n espacial.

La diversidad operativa en los procesos de ocupaci6n del espacio

amaz6nico que adelantan los pafses del area, entonces, configura en

la cuenca amaz6nica un complejo y heterog~neo espacio social que al

tiempo que expresa la articulaci6n de relaciones sociales, tambi~n

genera nuevas relaciones sociales.
. I

~w'
~ Los e spac i os soc i a l e s que se han originado recientemente en la

~ cuenca amaz6nica, por tanto, no pueden ser analizados como espacios

\ sociales que tienen una evoluci6n independiente y sin relaci6n con

\ las sociedades nacionales. Como sostiene Wood (1983), el modo de
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producci6n capitalista y las unidades de producci6n campesina de la

AmazonIa, no deben ser tratadas como economfas discontinuas que

existen y evolucionan aisladas una de la otra. Estas son economfas

que estAn articuladas ya sea de manera directa 0 indirecta.

Este vinculo entre el espacio amaz6nico y las sociedades

nacionales, obliga a evaluar los procesos de colonizaci6n desde una

perspectiva integral. Resulta limitado, en este sentido, tratar de

explicar los ~xitos 0 fracasos de los colonos teniendo en cuenta

solamente factores t~cnicos.

En torno a la articulaci6n existente entre los nuevos espacios

sociales creados por los procesos de colonizaci6n y las sociedades

nacionales, anota Domfnguez (1988:171) que las regiones de

colonizaci6n al ser ampliaciones de un espacio social determinado

tienden a repetir la estructura social de la cual proceden, tanto

con sus cualidades como con sus vicios.

En este sentido, los recientes procesos de ocupaci6n de la cuenca

amaz6nica no pueden considerarse como producto del esfuerzo de

campesinos que de manera individual, y en respuesta a apremiantes

condiciones de vida, han decidido desplazarse de sus territorios

nativos. Estos procesos de colonizaci6n no son un fen6meno

aut6nomo, aislado del contexto social en que se originan; por el

contrario, ellos responden a las dinAmicas de expansi6n y

reproducci6n del capital en su proceso de integraci6n de
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territorios y ampliaci6n de su frontera econ6mica y polftica.

Si bien que da c laro que se requiere comprender los procesos de

colonizaci6n des de una totalidad social que los explique, tambien

es cierto que las caracterfsticas propias de los espacios socia1es

surgidos en l a Amazonfa no pue de n ser subsumidas en un marco

conceptual global. Esto no permitirfa identificar y exp1icar las

peculiaridades regionales que definen y delimitan las nuevas

relaciones sociales creadas en el marco de la interacci6n de los

;::~so;ales::ju~;;egadO alazona. 7 t4/~ ?
II. ESPECIFICI~DEL PROCESO DE OCUPACION DE LA AMAZONIA

Los procesos de reproducci6n y expansi6n del capital agrario que

tienen l ug ar en el espacio amaz6nico presentan significativas

variaciones con respecto a la zona andina. Estas diferencias se

presentan, principalmente, por la existencia de abundante tierra

para incorporar a 1a producci6n y por los rasgos eco16gicos de la

regi6n

Con respecto al factor tierra, es necesario anotar que mientras en

las regiones andinas los procesos de concentraci6n de tierras en

grandes unidades agropecuarias obligan a muchos campesinos a

abandonar sus predios y a incorporarse al Mercado de fuerza de

trabajo, en 1a regi6n amaz6nica la existencia de abundante tierra

para incorporar a la producci6n facilita la reproducci6n de las
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unidades de producci6n campesina en la siguiente frontera.

En 1a Ama zon I a 1a d i nam i ca de 1 tlf deSlIlOntB8 Y yo ocupo; no va

acompaftada necesariamente de un proceso de migraci6n campo-ciudad

o de proletarizaci6n. Esta proceso provoca en la,....qmazonia l a

apertura de nuevas "chacras" en otras zonas de frontera. La

modalidad de expansi6n y reproducci6n del capital en la frontera

amaz6nica ha sido caracterizada por Foweraker como un proceso de

acuau l ac f dn hfbrida de capital. Para Foweraker (1981:176) l a

acumulaci6n primitiva que ocurre en la frontera si bien puede

impulsar la transici6n a relaciones sociales capitalistas, al mismo

tiempo, puede tambi6n expandir el entorno econ6mico no capitalista.

En 10 referente a los rasgos eco16gicos de la zona, es necesario

tener presente que del total de suelos de l a cuenca amaz6nica,

aproximadamente el 7% de estos no presentan limitaciones mayores

para una producci6n agricola convencional.

Hecht y Cockburn (1993:63) seftalan que los suelos amaz6nicos tienen

una capacidad muy baja de intercambio de "cationes" y que si se les

incorporan nutrientes en la forma de fertilizantes 0 ceniza, no son

capaces de retenerlos en un grado util debido a la presencia del

hidr6geno, los 6xidos hidratados 0 los iones de aluminio que ocupan

los espacios en las mo16culas del suelo donde debe r f an ir las

bases, como el calcio 0 el potasio.
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Esta baja capacidad de intercambio de "cationes", unida a los altos

niveles de precipitaci6n (fundamentalmente en al alta Amazonia en

donde el promedio e s de alrededor 3.000 mm por afto) genera un

significativo proceso de lixiviaci6n de nutrientes que contribuye

al empobrecimiento edafol6gico de la zona. Estas condiciones

naturales imponen tecnologfas especfficas para el uso y manejo del

suelo que los colonos, como nuevos habitantes del espacio

amaz6nico, desconocen.

En efecto, las prActicas productivas que implementan los colonos en

la Amazonfa, son las aprendidas por ellos en sus lugares de origen.

Esto hace que sus ritmos de producci6n entren rApidamente en

contradicci6n con los ritmos del ecosistema amaz6nico y de sus

habitantes milenarios. Ello genera profundas contradicciones

sociales en el espacio amaz6nico que no son fAciles de solucionar.

En efecto, la presencia en el espacio amaz6nico de distintos grupos

sociales genera profundas divergencias y disputas. Cada uno de los

&ctores sociales que llega y actua en este espacio, se apropia y 10

transforma de acuerdo a sus referentes simb6Iico-normativos. Los

Ind f genas , los campesinos 0 los caboclos, por ejernplo, difieren

entre sf respecto a la concepci6n y uso del espacio. De ahf que los

procesos de colonizaci6n sean en sf misrnos conflictivos.

11



III. PROBLEMATICA A ESTUDIAR

Actualmente un significativo n6mero de campesinos de la~ZOn{a
colombiana viven del cultivo de la coca. Este es el unico producto

agricola que los ba articulado favorablemente con el Mercado y la

econom{a nacional. Por 10 general desprotegidos, distanciados de

los centros de mercado, con precios desfavorables y atrapados por

redes comerciales y clientelares no ban tenido otra opci6n que

sembrar cultivos ilegales con el fin de mantener su reproducci6n

familiar y social.

Como anota Hermes Tovar (1993), el campesino amaz6nico encontr6 con

la coca una verdadera Economfa de retaguardia y un recurso

financiero que el Estado colombiano esta lejos de poder satisfacer.

Sin embargo, hay que ano t ar t amb i en que con este cultivo el

campesino empez6 a ser parte de una economfa extract iva ligada al

cap i tal. Con la reasignaci6n de sus factores de producci6n

(tierra, tecnologfa, fuerza de trabajo familiar y producci6n

agricola) bacia la producci6n de coca (Bedoya 1987; 1990; 1993), el

campesinado se ba visto inmerso en una dinamica capitalista que

expolia su fuerza de trabajo y sus recursos y que no deja ningun

beneficia social para la regi6n (Domt ngue z 1989). Tal como ha

ocurrido en otras experiencias hist6ricas, luego de los auge s

econ6micos de la coca, el campesinado -transformado por los nuevas

referentes simb61icos y normativos introducidos por los agentes

sociales que vienen tras la coca en busca de riqueza fAcil- vuelve
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a inventarse estrategias econ6micas que Ie permitan su reproducci6n

social y bio16gica.

A pesar del fuerte impacto socio-econ6mico y poUtico que ha

generado la coca en las regiones amaz6nicas de Colombia, es

sorprendente la poca preocupaci6n que ha existido por estudiarlo.

Del cdmulo de investigaciones elaboradas en torno a las drogas, son

pocos los t r aba j os que abordan l a pr ob l ema t i ca que enfrentan

actualmente los campesinos de las r eg i one s donde se cultiva l a

coca. Los anAl isis que se han elaborado sobre la coca en Colombia

se han centrado por 10 general en los aspectos macro-econ6micos y

politicos del narcotrAfico.

/
La presente investigaci6n trata de cubrir en parte este vacio. Es

poco 10 que se ha elaborado en torno al impacto socio-econ6mico y

politico de la coca en el campesinado del departamento del

Putumayo, regi6n amaz6nica ubicada en el sur-occidente de Colombia.

Se sabe que son mdltiples los problemas que enfrenta el campesinado

de est a r e g i cn , perc has t a el momenta no se hab I a realizado un

estudio acad6mico que los explique y analize.

En el presente estudio s e analizan los cambios ocurridos en el

campesinado del Putumayo con la reasignaci6n de los recursos

humano s y econ6micos ha c i e el cultivo de i La coca y ademas , el

impacto regional provocado por el narco-negocio.
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CAPITULO I

POLITICAS AGRARIAS EN COLOMBIA Y CREACION DE NUEVOS FRENTES
DE COLONIZACION

I. INTRODUCCION

ag r a r i o colombiano y los procesos de colonizaci6n que t r a i e r on

presi6n campesina sobre las tierras f6rtiles y productivas ubicadas

El presente capitulo es una reflexi6n en torno a l desarrollo

altanto

y los valles

propendidohanEstado,elporimplementadas

interandinos.

consigo. Como se demostrarA, en Colombia las polfticas agrarias

en las zonas centrales de las cordilleras

fortalecimiento de medianas y grandes unidades agropecuarias con

orientaci6n capitalista, como a la anulaci6n y de s v I ac i on de la

una intensa politica de apertura de nuevas fronteras econ6micas que

~~,",.."'. En iz:': las po l f t i ca s de baldios bus caron la ampliaci6n de

~ la ag r a r i a con el objetivo de generar un proceso de

*- ~ valorizaci6n de tierras que, siendo profundamente fertiles y

~'~ potencialmente productivas, se encontraban internadas en 18 selva.

~~ En la medida en que la inserci6n de Colombia a l cap i t a l i smo

~ ~staba basado, en esencia, en la exportaci6n de materias

~ ~ primas y productos ag r f co Las , l a bu r gue s f a decimon6nica desarro1l6

~

-7
o

Ie permitieron ensanchar la base productiva y, al mismo tiempo, la



integraci6n de nuevos territorios. Como sef'ial a LeGrand (1988;

1991), este proceso de integraci6n de nuevos territorios y

ampliaci6n de la frontera agraria se bas6 fundamentalmente en la

expropiaci6n de la tierras valorizadas por los campesinos. En una I

dinAmica de td desmontas y yo OCup , la-~~~esf~~ia del siglo~~"'" ~ agraI\

XIX esperaba que e~~esmontara Ia selva I~ valorizarA

con su trabajo y sus productos, para proceder a propiarla.

documen t os s e II a,dados.. /.
-:>-~ .o,P e

por la corona espaf'iola en los siglos XVI y XVII, estos rafica~t~~
---;---/

Argumentando derechos legales a trav~s de

propio trabajo habfa adquirido.

de t i e r r a s se apropi aban de 1a tierra que e I campes i no con su

-4~Av,? I
A pesar de que las leyes agrarias de 1874 y 1882 introd clan el~

c r i t e r i o s e gun e l cual l a propiedad se adqu i r f a a raves del!~

cultivo, independientemente de la extensi6n (LeGrand 988; 1991),' ,

cuando los campesinos querfan tramitar el tftulo d propiedad, se

encontraban con obstAcuios administrativos y .financieros que
..,.. ...-- -~

imposibi 1i t aban dicho t r ami te.~s meq,la y a I ta~yl tener
------""_..__..-._._-+"._,..-"...~,.,----""

educaci6n y recursos econ6micos, tenfan mayores facilidades para

obtener los tftulos de propiedad de las tierras baldfas.

Los hacendados utilizaron como estrategias de expropiaci6n de

tierras a los campesinos, tanto los mecanisrnos "legales" anotados

anteriormente, como la amenaza, la extorsi6n y el cercamiento de

grandes extensiones ya valorizadas por el trabajo carnpesino. Puesto

que I a posibilidad de obtener tierras ba l d f a s gener6 intensos

15



_=;---y0trY1f~
procesos mi g r a t o r i o s bacia nuevas fronteras, losE~~. en un f.:, .

esfuerzo de retener la mane de ob r a , recurrieron a I sistema de ,~t

/
ape r ce r i a s . Establecfan con el campesino un contrato de

arrendamiento mediante el cual se Ie adjudicaba la posesi6n de un

pedazo de tierra ubicada dentro de los predios de la hacienda.

Sin embargo, estas relaciones sociales estructuradas en la

hacienda, en poco tiempo desataron fuerte conflictos (Bejarano

1978). En los aftos veinte los campesinos empezaron a presionar para

que se les dejara cultivar productos comerciales en sus parcelas y

luego, en una radicalizaci6n de sus exigencias, en los aftos treinta

comenzaron a disputarse l a propiedad de eitas (Bejarano 1978;

1983) .

El gobierno colombiano, en un proceso de reestructuraci6n agraria,

diseft6 una serie de leyes agrarias (fundamentalmente la Ley 200 de

campesinas y a presionar a 10

1936 y la Ley 100 de 1944) orientadas a frenar
'~

1atifundistas

las exigencias
"tI.t''U<J. }')

una orientaci6n

empresarial de sus predios (SAnchez y Meertens 1983). Con estas

medidas estatales muchos campesinos aparceros fueron expulsados y

obligados a emigrar 0 bien hacia las ciudades, en donde se

adelantaban significativos obras de infraestructura 0 hacia nuevas

zonas de frontera (Fajardo 1986).

El producto de estas nuevas polfticas agrarias fue, por una parte,

un proceso de especia1izaci6n regional agraria orientada a la
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producci6n diversificada de productos agrfcolas para la exportaci6n

(Bejarano 1988) y, por otra parte, procesos intensos de

colonizaci6n en regiones como e l Choc6, sur del Tolima, uraba ,

Magdalena medio, la Macarena, Putumayo y Caquet6-.

Con estos procesos de colonizaci6n no s610 se logr6 desmovilizar la

presi6n campesina sobre tierras altamente productivas, sino que se

gener6, en los aftos setenta, una significativa ~movilizaci6n del

movimiento campesino, que a finales de los sesenta y comienzos de

los setenta habia adquirido fuerza a nivel nacional.

Para de t a l Lar estos procesos ag r a r l os en las distintas fases,

abordaremos inicialmente los rasgos estructurales que definieron la

sociedad colombiana decimon6nica. Luego se hars una descripci6n de

los conflictos ag r a r i os de los aftos veinte y treinta y de las

polfticas implementadas por el estado colombiano encaminadas a

para el perfodo de 1850, estaba

convertir e l ag r o en una actividad eminentemente empresarial y

obligar a los campesinos a buscar su reproducci6n social y

biol6gica en zonas alejadas de los centros de mercado.

II. LAS CLASES POLITICAS Y LA INSERCION AL MERCADO MUNDIAL EN EL

,SIGLOI.~I~. ~ft

i I 111 r~ I \i~ •

IlrtU..o La clase dirigente de Colombia1:'-- ......

compuesta de terratenientes, antiguos funcionarios coloniales,

letrados y militares que habfan alcanzado altas posiciones

politicas como resultado de su participaci6n en la guerra de

17



sociedad neogranadina.

#t ujt<i ~/~,;/.';
"''4f .

11(~?Jr7

independencia (Jaramillo 1978). Cada uno de e s t os ...d-i-r--i-gell..tes

representaba los intereses local istas de las ar~:-tocracias ~u'e /1ita
~4;J

sefioreaban las distintas r eg i one s en que e s t aba f r agmen t ada l a
~MJt'hl4

J1JJ ~'?JuJ 0t«1dv.f~ Ct

En cada una

relativamente

intercambio.

de estas regiones se desarrollaron economfas hd
} -to A.

aut6nomas con d6bi les relaciones mercant i les de~~

6El autoabastecimiento regional era posibilitado tanto L~

por el escaso desarrollo de las vias de comunicaci6n como por la

hegemonfa que las familias aristocrAticas ejercian sobre las

provincias.

Esta fragmentaci6n politica y econ6mica fue uno de los principales

obs t acu l os que imposibilit6 a ide6logos liberales como Obando,

Ancizar, los hermanos Samper~ GonzAlez, entre otros, llevar

adelante sus proyectos de orientar polfticamente al Estado y la

sociedad de entonces.

Estas corrientes ideo16gicas liberales so l o empezaron aver

aunque de manera muymaterializadas sus prospecciones polfticas,

incipiente, en l a ~nstituci6n que en 1842 d i sei\6 la

administraci6n del general Pedro Alcantara Herran. En eat a

~stituci6n se reforz6, como anota Jaramillo (1978), el caracter

centralista del Estado y se fortalecieron los poderes

presidenciales. Comenzaron entonces a dibujarse con mayor nitidez

las corrientes polfticas que pocos aftos mAs tarde darian lugar a la
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formaci6n de los partidos liberal y conservador y al comienzo del

sistema bipartidista que ha s i ngu l a r i zado a la vida po l I t i ca

colombiana.

No obstante, tal como 10 seftala Jaramillo (1978), tanto la economfa

como la estructura social del pais sufrieron escasos cambios en los

aftos que corren entre la fundaci6n de la Republica y 1850. Este

periodo tuvo un acentuado car-a c t e r conservador, pese a que las

normas constitucionales del Estado estuvieran inspiradas por un

pensamiento predominantement~7Iib~~~I.

, .~:-----'~~_./' ~ lIh Jt1.(;,

Para I '~lase politica ~ecimon6nica, con excepci6n de los hombres

de alta entonaCl n aristocratica y de los artesanos, era claro que

para ingresar a la dinamica capitalista mundial, habia que superar

de r a t z las obsoletos mecanismos con que funcionaba el Mercado

interne: s upe r a r las e conomf a s locales, desarrollar las vias de

comunicaci6n, mejorar el sistema de transporte - ferrocarriles y

navegaci6n a vapor-, descongelar l a relaci6n capital- salario

aboliendo las relaciones sociales que se daban en la fragmentada

republica y unificar politica y econ6micamente el pais.

La consolidaci6n del capitalismo en Colombia exigi6, por 10 tanto,

modificaciones radicales en las i ns t i tuciones que funcionaban

desde la colonia. Este remez6n profundo empez6 con el control del

ejecutivo nac i ona I por parte del liberal Jose Hilario L6pez en

1849; con el se inici6 el predominio del liberalismo como fuerza
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conductora de la politica y se puso en marcha un programa

multifacetico de reformas para la sociedad Colombiana: abolieron la

esclavitud, aceleraron la divisi6n de los r e s gu a r do s indfgenas,

ampliaron las libertades civiles e instituyeron l a libertad de

prensa, abolieron la pena de muerte para los delitos politicos,

descentralizaron la administraci6n de los ingresos, concedieron

mayor control sobre la iglesia a los gobiernos locales y

suprimieron los tribunales e c l e s Las t i cos especiales. En la

constituci6n de 1853 los liberales lograron expresar estas

reformas. En esta ca r t a const i tucional, ad emas , se ampI i6 e 1

derecho a I sufragio suprimiendo los requisitos de propiedad y

alfabetismo, se instituyeron las elecciones directas y secretas y

se dispuso la elecci6n de muchos funcionarios gubernamentales

previamente nombrados por el ejecutivo (Bergquist 1981).

En este periodo se prepararon las bases de un proyecto moderno de

la economfa y del derecho. La eliminaci6n del monopolio del tabaco

el 23 de mayo de 1848, la sanci6n de una constituci6n que

seculariz6 a1 Estado y aboli6 el patronazgo y Is esclavitud y

declar6 1a 1ibertad de cultos y la libertad industrial del trabajo

y 1a busqueda de un desarrollo del comercio exterior a traves de

productos como la quina, el t abaco , e I cafe, entre otros, as! 10

demuestra (Tovar 1988).

Para muchos 10 ocurrido a partir de 1850 fue una revoluci6n social

(Nieto 1975); sin embargo, es importante s efia l a r aqu I que por
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fuertes que hayan sido las transformaciones politicas yecon6micas,

no eran mAs que los primeros pasos que se daban para ingresar en la

dinAmica capitalista. Ad.n eran muchas las trabas que hab f a que

superar como las gue r r as civi les que hab f a que enfrentar para

consolidar el capitalismo en Colombia.

No obstante, es necesario seftalar que no era cuesti6n de voluntad,

para la Colombia del s i g l o XIX, la inserci6n 0 no a La economf a

mundial. Los principales te6ricos del pensamiento librecambista,

tendencia con la cual congeniaban tanto liberales como

conservadores, aprobaban la idea de la divisi6n internacional del

trabajo que atribuia a los pafses latinoamericanos el papel de

productores de materias primas agricolas y mineras y el de

consumidores de manufacturas baratas producidas por las metrOpolis

industriales.

Para poder observar con mayor claridad esta tendencia de la 6poca,

que Ospina VAsquez (1979) calific6 como "complejo colonial", veamos

in extenso 10 que en su memoria de 1847 el secretario de Hacienda,

Florentino Gonzalez, adalid del pensamiento liberal, expresaba:

ItSn un PlUS rico en ainu y en produetos a,ncoJu, que pucdon aua ental' un
co.oreio de exportaci6n considerable ., provechoao, no 4eben la8 ley..
proponder a foaentar indulltriaB qwe di8traigan a los hoabres de las
acupac:iones de la agricultura ., aineria. 4e que puedell sacar aN ventaja.

Los granaclinos no puoden sostener en Ju aanufactur&8 la concurrencia de los
europeoll y los amodunoa del norte. 1 w di.posicion.. que puo4an inducirlos
• dedicarse a la industria labril, duprec!an40 loa recursoa que 1&& pr04uccione.
a,ricolas pu.dan proporc:ionarles, no estAn fundadaa en 108 principioa que debe
consultsr un lobierno que desea el bien para 1& nadOn que Ie ha encar.ado el
maneja de sus negacias. La Europa, eon una poblacl6n inteUgente. poseodora del
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vapor y de IIIUS a.plicacionea, educada en las aanufacturaIII, Uen. Ill'll aiai6n en el
mundo industrial clando divers.. fora.. a'" aaterias pria...... NoaotrOil
d.ebemolll tambi~n nevar ]a nuellltra; y no podeaOlll 4udar cuQ .a, at ver 1&
profullli6n con que ]a provi4encia ha 4otado elllte tierra de ricoa productoa
naturales.

Debem 0111 ofrecer a 1& Buropa 1&111 pdaerae aateriaB y abrir 1& puerta a BUill
aa.nufacturas, para facilitar lOll C&mbi08 y el lucro que tr_ conaico, , para
proporcionar a1 conBuaidor, a predo c6a04o, 108 pr04uctoa de 1& industria
fabril lt ,

La "aceptaci6n" de la divisi6n internacional de trabajo impuesta

por Ias potenc i as europeas - "Debemos ofrecer a 1a Europa 1as

materias primas y abrir las puertas a sus manufacturas-" no puede

considerarse como un querer subjetivo independiente de los factores

objetivos que la determinaron.

En n i ngun momento, y as I 10 han anotado analistas como Ocampo

(1984) y Palacios (1983), puede considerarse la experiencia

exportadora del siglo XIX como "una politica econ6mica errada".

Ocampo (1984) seftala que la priorizaci6n de las exportaciones en el

desarrollo colombiano del siglo XIX no fue el resultado de una

decisi6n de la burgues(a, ni de una "polftica econ6mica" que se

escogiera entre una serie de alternativas posibles, como algunas

interpretaciones hist6ricas 10 sugieren, sino de condiciones

objetivas, tanto internas como externas. La ideologfa librecambista

que surgi6 para expresar esta primacfa del desarrollo exportador

fue resultado de condiciones materiales concretas.

EI proceso de inserci6n al mercado mundial tuvo muchos bemoles. La

experiencia exportadora gener6 en ese periodo esperanzas y
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mercado internacional.

frustraciones. Entre los productos que se exportaron, en el

esfuerzo de generar divisas para el pais y sacar del estancamiento

su econom{a, se tiene: oro, tabaco, quina, cueros, algod6n, aftil,

caucho, tagua, banano, plata, cacao, sombreros, dividivi, maderas,

az4car, platino, palo brasil, palo mora y caf6. (Tovar 1989).

En las preocupaciones de l a bu r gue s f a colombiana se encontraba

tanto e l fortalecimiento de las vias de comunicaci6n como l e

ampliaci6n de la frontera agricola. Estos dos aspectos constitufan

una pol1tica clave para el desenvolvimiento y expansi6n de l a

agricultura comercial en Colombia y, por tanto, de la inserci6n al

! {.p.~ /ot(i. AF ~t1tl.. . h.v ku:. TJ-1lt&. YM4 et4

En coherencia con estas necesidades, el gobierno colombiano diseft6 af~

una serie de polfticas agrarias que tenian como objetivo el

ensanchamiento de la base productiva del pais. Se implementaron

legislaciones que permitfan el acceso a t i e r r a s ba Ld f a s . Ea t a

generosa adjudicaci6n de tierras la orient6 1a burgue s I a

decimon6nica en tres direcciones: (a) Fortalecimiento de las redes

viales que estaba t ncen t l vando r (b) Ampl iaci6n de la f r on t e r a

econ6mica en regiones adyacentes a los territorios poblados; (c)

Atracci6n de la inversi6n extranjera (LeGrand 1988; 1991).

Legrand (1988; 1991) s ena La que Ia reforma de la polftica de

baldfos constituy6 -para el gobierno- un medio importante de

estimular la producci6n rural. La ley 61 de 1874 y la Ley 48 de
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1882 exptesaban los fundamentos de la nueva polftica agraria. Estas

leyes introducfan un nuevo criterio para la tenencia de la tierra:

"La propiedad de baldfos se adquiere por cultivo, cualquiera que

sea su extensi6n", declaraba la ley 48 de 1882 (LeGrand 1988).

Asf, quien querfa utilizar baldfos para siembras 0 pastos

calificaba para recibir la concesi6n de ese territorio, mas otro

adyacente de igual extensi6n.

Estas politicas de tierras fueron diseftadas con una orientaci6n

definida de antemano, no surgieron al azar. Mientras se elevaban a

actos legislativos las polfticas de ba l df oa , La clase dirigente

difundfa las posibilidades econ6micas que brindaba el caf~. Para la

burgue s La colombiana era c l a r o que ~/jtf/~~L~ era el producto que

estabilizaria la economia COlombian~I~;~de la cafda vertical de•

los productos que habian ocupado los primeros renglones del

comercio exterior, las aspiraciones de la burgues{a estaban

depositadas en este producto.

La expansi6n cafetera revirti6 pronto sus beneficios al capital y

sus poseedores; asf 10 confirman los datos que nos da Ospina

Vasquez (1979): ... entre 1880 y 1898 la exportaci6n pas6 de cerca

de 100.000 a cerca de 500.000 sacos. El Mercado principal estaba en

los Estados Unidos. Las exportaciones hacia ese Mercado -en donde

se encontraban las principales casas comerciales de caf~- por el

puerto de Sabanilla se duplicaron dos veces y mas entre el afio de

1880 (5.500 s aco s , 5% de los export ados ) y e 1 de 1896 (126.500
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s a co s y ce r ca de 1 30% de los expor t ados), 10 que da 1a idea de 1

ritmo de aumento de la producci6n y del desplazamiento geogrAfico

ocurrido en ella: del norte de Santander a las vertientes

Cundinamarquesas del Magdalena y del sur de Antioquia.

La economia cafetera, al ofrecer tan grandes beneficios econ6micos

a la naci6n, adquiri6 un gran prestigio al ser considerada como la

base de 18 vida econ6mica del pais. Este, sin embargo, no fue

obstaculo para que el proteccionismo aclimatara las manufacturas

(Ospina, 1979). El mirar con estima el caf e , influy6 en el

desarrollo vial -f6rreas y de navegaci6n- y en el aprovisionamiento

de cr6dito externo y en el auge de la educaci6n agricola.

Es necesario anotar que este halagador crecimiento econ6mico y la

efectiva inserci6n a la economf a mundial a t r ave s del c af e , s e

producen en un marco social de profundas contradicciones en su

interior, ya que las politicas emprendidas no se corresponden con

las relaciones sociales predominantes para ese perfodo, que son

esencialmente semiserviles, opresivas y de un indiscutible

caracter precapitalista (Bejarano 1983).

En efecto, el crecimiento econ6mico tiene lugar en un contexto en

el que las relaciones sociales que definian la producci6n agraria

eran tipicas de una economfa de plantaci6n: una pequefta clase de

propietarios que se apr op i aba de la mayor parte del excedente

econ6mico y una fuerza de trabajo dependiente y muy empobrecida que
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se mantenfa cerca del limite de subsistencia" (Bergquist, 1981).

Este cdmulo de contradicciones sobre las cuales se desarrol16 el

capitalismo en Colombia, como veremos a continuaci6n, afloraron con

violencia e intensidad despu6s de los aftos veinte.

III.CONFLICTOS AGRARIOS DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIOLO XX. (

/1//(19 QUG.. 70/)0
La superaci6n de las relaciones sociales definidas por el sistema 55ri

hacendatario, no fue un proceso que se dio de manera pacffica. Por {~ G
el contrario, implic6 agudas confrontaciones entre los hacendados~fi/~~

y los apa r c e r os . fb VKf1IJJ¢ ~'0.J ~

~ it( !w~ rk ~~
En un comienzo los aparceros luchaban por mejores condiciones de

trabajo y de vida. Luego, en un proceso de radicalizaci6n de sus

exigencias, pasaron de exigir el permiso de sembrar cultivos

permanentes y rentables como el caf6 a disputarse la propiedad de

la tierra (Bejarano 1979). Estos cambios en la orientaci6n de las

luchas agrarias emprendidas por los campesinos, no ocurrieron en un

contexto espontAneo y solamente como reacci6n a las nuevas

polfticas impuestas por la dinamica del capital.

Es necesario recordar que para los aftos veinte y treinta en

regiones como el Sumapaz y el Tequendama, ubicadas al suroccidente

de Cundinamarca en Ifmites con los departamentos del Tolima y el

Huila, realizaban t r aba jos popu l a r e s lfderes ag r a r i os ligados a
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proyectos politico tales como el partido comunista y 1& UNIR (Uni6n

Nacional Independiente Revolucionaria) (P~caut, 1987) 1

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del partido Comunista y de la

UNIR por consolidar un movimiento campesino, no es posible hablar

para ese momento de un movimiento de envergadura nacional. Tovar

(1975) sefiala que en el periodo comprendido entre 1934 y 1936 se

organizaron cooperativas en ViotA para seguir explotando los

grandes cafetales ~ncautados por los campesinos. Perso pese a ello,

no se 10gr6 consolidar una organizaci6n de ca r ac t e r nacional:

solamente existia por entonces un "Comit~ Sindical Nacional" que

con t aba con una solidaridad mas bien ineficaz de parte de las

organizaciones obreras y campesinas.

Esta fragilidad del movimiento campesino, fue hAbi lmente

aprovechada por la burguesia agraria. EI gobierno de L6pez

Pumarejo, utilizando en el discurso las ex i ge nc i aa campesinas,

introdujo una reforma ag r a r i a que contrario a sus enunciados,

provoc6 la expulsi6n mas iva de los arrendatarios y cre6 un minimo

de parcelaciones (Fajardo 1986).

Es importante seftalar que las parcelaciones se realizaron en

regiones que no representaban un inter's econ6mico significativo

para los terratenientes de la 6poca:

"En Iaa resione. q"Ue so babian constttui4o en 01 centro 4el conntcto, apen.. 81
se parcelaron alsunu haclonctu: en ViotA tres hacion4u que atectaron 8610
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1.000 faneaaclas. en Ja "e. cinco haciendas que alec:taron 3.000 fanesada8 r en
Quipile doe haciendas que atec:taron 1.700 faneaada8. Be dec:ir. en 1aa cuatro
regionee en las que se habfa desarrollado c:on aayor fuerza e1 c:onflicto. se
pucelaran en total quince haciendas que ateetaron eerc& de 8.000 f'an.aadas.
aientras que el resto d. las parceJ.ac:ion.. realizad.as en Cunclinaaarca (55
haciendas y 35.000 fanegadu) tuvieron luau en reaiooee que, c:oao Vliet&,
TocaI.a. Caparrapi. etc., apenas .i habian tenido noticias de loa c:onflictoa. lauat
cosa ocurcl6 en el departaaento del Toliaa; aientras los conflictoa .e desanollan
sobre todo en Chaparral. las pareelactone. ocurren en Vena4iUo y Puclfic:aci6n"
(Bejarano 1979).

En realidad, en "Ia reforma agraria" impulsada por L6pez, nunca

existi6 una orientaci6n democrAtica y con pretensiones

redistributivas. Mientras por una parte el bloque en el poder

reconocia formalmente las inmensas injusticias econ6micas y

sociales generadas por su modelo liberal en marcha, por la otra, el

estilo de desarrollo adoptado seguia su marcha.

Segun Sanchez y Meertens (1983) la funci6n hist6rica de la

"Revoluci6n en marcha" de L6pez se podria reducir a los siguientes

objetivos basicos: definir un nuevo orden de legitimidad de la gran

propiedad agraria, dado que el movimiento campesino habia mostrado

la fragilidad del existente; plantear exigencias minimas de

productividad a l a ag r Lcu l t ur a promoviendo La formaci6n de una

burguesfa agraria capaz de responder mas adecuadamente a las

demandas del mercado interno en expansi6n; racionalizar las

relaciones entre el capital y el trabajo y, finalmente, introducir

un conjunto de medidas tendientes a fortalecer la funci6n

interventora del Estado. En s uma , una soluci6n terrateniente a l

problema agrario, mediante la conversi6n gradual del latifundista

en empresario cap Lt a l i s t a y l e consolidaci6n de 1& bu r gue s La
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industrial como socia de l a dominaci6n, sin antagonizar a l a

oligarqufa tradicional.

EI carActer no redistributivo de la ley 200 de 1936 desemboc6, como

10 anotamos arriba, en la expulsi6n masiva de arrendatarios. Bste

fen6meno social tuvo serias repercusiones no s610 en 10 que se

refiere a la oferta de alimentos, puesto que eran las economfas

campesinas las que abastecfan para ese momenta el Mercado nacional

de alimentos, sino tambi~n en el incremento de las luchas sociales

y el crecimiento hipertrofiado que empezaban a vivir las grandes

ciudades.

Para hacerle frente a esta situaci6n, el gobierno de Eduardo Santos

promulg6 "Ia ley de aparcerfa" 0 ley 100 de 1944, que actu6 como un

mecanisme conciliatorio con las economfas campesinas dentro de un

esquema de articulaci6n dependiente con respecto a las haciendas.

Al tiempo que se buscaba reanimar la producci6n de alimentos dentro

del ambito de formas atrasadas de trabajo (aparcerfa) en el

interior de las haciendas, se protegfa a estas ~ltimas ampliando

los plazos de extensi6n de dominios incultos fijados por la ley 200

de 1936 por un t~rmino de quince aftos (Fajardo 1986).

Por otra parte, para neutralizar los riesgos que pUdiera significar

la presencia de aparceros en las haciendas, la ley contemplaba un

contrato modelo en el cua l s e pr oh i bf a l a siembra de cu l t i vo s
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permanentes por parte de los aparceros, se establecfan las

condiciones dentro de las cuales podfa procederse al lanzamiento de

los mismos y se fijaban pautas para el evaluo de sus mejoras.

A partir de los aftos veinte, entonces, se inaugura en Colombia una

reestructuraci6n de l a estructura agraria e industrial. Durante

estos aftos ingresaron a Colombia corporaciones transnacionales en

zonas claves de la economfa; se ampliaron los empr~stitos

~I
\

nueva fase hist6rica caracterizada por una profunda

de

desarrollarpara

" s ustituci6nlade

condicioneslas

trav~sa

crearonse

mecanisme este que configura una nueva forma de

nacionalesindustrias

internacionales;

importaciones" ,

\

\~
-, \
,~''i dependencia, esta vez mas financiera que comercial; se logr6

~ .~ s upe r a r en buena medida la aparcerfa en e l agro y se dio paso,
~-i,
~ !aunque aun de manera en ciernes 8,1 desarrollo agroindustrial.

, \ 'LOQ~~~·
~\\~

IV. CONSOLIDACION DEL MODELO AGROINDUSTRIAL.

La inserci6n de la economfa Colombiana a la dinamica mundial del

capitalismo se caracteriz6, de manera especial en los afios treinta,

por una penetraci6n intensa de corporaciones trasnacionales a zonas

importantes de la economfa nacional. Esto provoc6 grandes

transformaciones socio-geograficas que incidieron directamente en

los sistemas agrfcolas.
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En esta fase de trasnacionalizaci6n del Mercado y del aparato

productivo, como sefiala Antonio Garcia (1979), la poUtica de

sustituci6n de importaciones fue adquiriendo una dimensi6n y una

naturaleza insospechadas, ya que primero estuvo vinculada con la

producci6n de manufacturas de consumo y s610 posteriormente con los

bienes intermedios y de capital. Inicialmente pareci6 referirse,

exclusivamente, a los proyectos de industrializaci6n y s610 mas

tarde se encontr6 asociado con los procesos de modernizaci6n

agricola y de impetuosa expansi6n del mercado interno.

La incursi6n de los transnacionales en Colombia, y en general, en

America Latina, se dio en todas las esferas: en el sistema

f' i nanc i e r o , en los medios de comunicaci6n y pub l i c i dad , en las

manufacturas productoras de bienes intermedios y de capital, en 1a

producci6n y comercio de insumos tecnol6gicos, en la

comercializaci6n, en la agroindustria, ,en los valoroe y metas que

empez6 a internacionalizar la sociedad (G.r~ia, 1979). Sin embargo,

es de anotar que s6lo hasta algunos afios de s pue s de la segunda

guerra mundia1, fue que se conso1id6 esa fase de

transnacionalizaci6n a que hacemos referencia.

En los afios de postguerra se comienza a incorporar la mecanizaci6n

y la agroquimica a los cultivos, se inicia la adecuaci6n de tierras

planas y se implementa el fomento de cultivos como el a1god6n, a

t r ave s de polfticas de distribuci6n subsidiada de semillas y

transferencia de tecnologfa mediante granjas agropecuarias
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estatales (Fajardo 1986).

Este proceso de modernizaci6n agraria durante los afios de

postguerra fue incentivado con polfticas como la ley 100 de 1944,

ya mencionada; el plan de quinquenal de fomento de 1945 que se fue

a pique rApidamente; una polftica de parcelaci6n y colonizaci6n en

nuevas Areas de tal manera que no a f e c t ar a la estructura de

tenencia de la tierra y obras de irrigaci6n iniciadas con creditos

de Export-Import Bank (Fajardo: 1986).

Es import ante s eria l ar que durante este perfodo se produjo una

fuerte transformaci6n sociogeogrAfica como producto de 1&

especializaci6n regional de la producci6n agropecuaria:

"Asi, para 1937-1938 01 Valle del Cauca proclucfa au del 80ll del azOcar nllCional
(la8 otras regiones productoras eran Bolivar y Cundinaaarca), Bolivar produola
junto con e1 Valle au del 50ll del arroz (el cual, por otra parte, coaenz6 a
cu1tivarse desde 1935 en el Toliaa, en la regi6n de Ara.ro), al tieapo q_ 1011
departaaentos de la costa At~tica concantraban au del 80ll de la producci6n
de allod6n (que elllpew por estos alios a cu1tivarse ta.bi6n on el Toll.a y en la
hoya del rio SuArez) (Bejarano 1989).

Este proceso de especializaci6n regional fue acompafiado de

significativos avances en la mecanizaci6n, sobre todo en zonas como

el Valle, el Tolima y Cundinamarca. Los resultados econ6micos de

estas innovaciones tecnicas fueron alentadores para los nacientes

empresarios ag r t co Las , ya que a l incremento de l a productividad

habra que sumarle la oferta de fuerza de trabajo, para ese momento

bastante favorable. La convergencia de factores tecnicos y buena

oferta de fuerza de trabajo permiti6 que la agricultura comercial
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durante los aftos 1950 a 1955 alcanzara un crecimiento anual del

3.3% para acelerarse luego hasta el 15% anual en el quinquenio

1955-1959. (Fajardo 1986).

Mientras las cifras mostraban la reafirmaci6n del capitalismo,

fundamentalmente en el a gr o , el pats enfrentaba una de sus mas

cruentas guerras civiles. Durante el perfodo que va de 1946 hasta

1957 Colombia vivi6 una ag r e s Lva conf r on tac i on . En nombre del

partido liberal 0 conservador los sectores campesinos y las

poblaciones populares urbanas dejaron a un lado sus problemas mAs

sentidos y empezaron una lucha cuyos prop6sitos ultimos no

comprendtan. En estos anos mientras Colombia vivfa una de sus mAs

fuertes crisis politicas y sociales, la asociaci6n de industriales

manifestaba publicamente 10 bien que les iba en el aspecto

econ6mico.

En t or no a esta confrontaci6n b i par t i d i s t a , conocida como la

Violencia, Leal Buitrago (1984) anota que, en esencia, mirando ante

todo las grandes diferencias y desconexiones regionales, durante la

Violencia los partidos politicos no cumplieron sino el papel

deslumbrante por cierto, de canalizadores de un cumulo de pequeftos

procesos sociales y econ6micos originados en las provincias; los

partidos lograron convertir problemas aislados en un gran agregado

politico de carActer nacional, que lleg6 a poner en peligro, en un

momento dado, la estabilidad misma del regimen.
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La salida a la crisis en el control polftico y social generada por

la Violencia, fue el apoyo expreso de la clase polftica dirigente

al golpe militar de Rojas Pinilla. Este golpe fue concebido por el

bipartidismo como una salida transitoria.

Una vez e1 bipartidismo y los sectores capitalistas vieron resuelta

la crisis polftica, utilizaron todos los recursos para iniciar en

el ano de 1957 una hegemonfa de clase que se prolong6 formalmente

hasta el afto de 1974 y que neg6 la posibilidad de otras formas de

participaci6n polftica lega1 2• Todavia hoy las secuelas de 10 que

se denomin6 el Frente Nacional estan presentes en la vida polftica

colombiana.

Estas dinamicas polfticas, sin embargo, en ningun momento fueron un

obstaculo para el desarrollo del capitalismo en Colombia y mucho

menos para los procesos de modernizaci6n agraria. En el campo la

frase empresarial que decfa que mientras al pafs Ie va mal a la

economfa la va bien, era la confirmaci6n de una realidad.

El bloque en el poder encontr6 en las congestiones polfticas

propias de la Violencia, el momenta adecuado para profundizar el

modelo de desarrollo agrario impulsado desde la d~cada de los aftos

veinte. La ley 200 de 1936 y 1a gran expulsi6n de arrendatarios que

trajo consigo, asf como 1a reestructuraci6n de 1a tenencia de 1a

tierra durante La Vio1encia, son hechos que nos muestran procesos

de modernizaci6n del agro acompanados de procesos de 1a
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descomposici6n de las economlas campesinas.

Este modelo agrario se afianz6 con la ley 135 de 1961 que acogla la

idea de crear unidades de producci6n familiar sin des car tar las

grandes unidades empresariales. Mientras los grandes

terratenientes, en respuesta a l a amenaza de expropiaci6n que

representaba la ley 135 empezaron a explotar sus grandes

territorios y expulsar a los ultimos remanentes de aparceros, las

economias campesinas velan cada vez mas cerradas las puertas de

credito para la producci6n agraria, viendose obligadas a acelerar

los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupaci6n

de nuevas zonas de frontera.

Machado (1981) indica que el grado de concentraci6n de la propiedad

aument6 entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislaci6n

agraria promulgada alrededor de la ley 135 de 1961, que fue en

realidad una reforma legal sin aplicaci6n real. Las explotaciones

menores de 10 hectareas disminuyeron en numero y superficie, las

unidades medias se mantuvieron perdiendo importancia enel total,

mientras el estrato medio-alto (20-50 hectareas) y el alto (mayo~es

de 50 he c t a r e a s ) aumentaron en nnme r o y s upe r f i c i e , siendo mas

notorios los aumentos de este ultimo. El desarrollo via la gran

propiedad s eguf a i mpon i endose y las relaciones precapitalistas

alcanzaban una pequefta significancia en el panorama agrario

(Machado 1981).
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Bste panorama agr a r i o de presiones gubernamentales dirigidas a

fortalecer l a explotaci6n capi tal ista de las grandes y medianas

extensiones, que fue acompafiado de importantes innovaciones

t~cnicas, desarrollo de infraestructura, sistemas de riego, etc.,

tuvo un punto de Ilegada clave para el desarrollo agroindustrial

con t emporaneo t la ley 4 y 5 de 1973 e l abo r ada con base en el

Acuerdo de Chicoral que puso fin a las amenazas de reforma agraria

redistributiva.

SuArez (1986) anota que el Pacto del Chicoral fue un acuerdo entre

el gobierno y los grandes inversionistas del campo para impulsar

una estrategia desarrollista que destruy6 el marco legislativo que

daba piso a la distribuci6n de tierras y logr6, mediante La

segregaci6n de una linea gobiernista de la ANUC (Asociaci6n

Nacional de Usuarios Campesinos), dividir el movimiento campesino.

Las leyes 4a y Sa de 1973, que formalizaron los acuerdos pactados

en Chicoral, no s610 inmunizaron muchos predios ante la posibilidad

de afectaci6n del Incora, garantizando una buena indemnizaci6n en

caso contrario, sino que establecieron mecanismos para incentivar

su producci6n.

En este marco legal se crearon las condiciones para afianzar dentro

del modele agrario Colombiano las grandes empresas agrfcolas y se

incorporaron al proceso productivo tierras no explotadas, contando

dentro de estas a los nuevos frentes de colonizaci6n generados por

el proceso de concentraci6n de la pfopiedad: la regi6n del Dari~n
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Antioquefio, la regi6n del Alto CaquetA, la regi6n del Sumapaz y la

baja vertiente septentrional del rio Magdalena, el Putumayo, el

Caqueta, el Magdalena Medio, entre otros.
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NOTAS CAPITULO I

1. Para ahondar en los conflictoa socro- politicos de los Moe veinte y treinta plutdon atrarse
entre otros alltores a: Daniel P6callt (1987); Catherine Legrand (1988); J..O. A. Bejarano (1983)
y GonzaIo Slinchez y Donny lIe.rten. (1983).

2. B8 necesario tonetr presento
for.as i1egales de partioipaci6n

qlle dllr&nte el Prente Hacional s. go.tan en Coloabia 1aII
poUtica que huta hoy hacen preaencia en Ia vida nacional.
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CAPITULO 2

PROCESO DE OCUPACION DEL PUTUMAYO COLONBIANO

I • I NTRODUCCI ON

Las causas que explican la migraci6n de la zona andina y los valles

interandinos hacia la Amazonia colombiana son variadas. Los colonos

exponen razones diversas: posibilidades de explotar recursos

madereros y mineros, "probar suerte", reunirse de nuevo con

parientes 0 amigos 0 bus car un vinculo laboral con las empresas

petroleras instaladas en la zona en la decada de los sesenta. Sin

embargo, aunque es indiscutible que existen motivos individuales

que operan en cierto sentido en la psicologfa del inmigrante, es

necesario ano t a r que existen razones de orden estructural que

obligan el desplazamiento.

No se trata de personas que por iniciativa propia decidan

enfrentarse a un espacio natural nuevo y desconocido. Tampoco

est amos hablando de aventureros ni de conquistadores como se quiere

expresar en la frase "probar sue r t:e", Estamos hablando de gentes

pobres expulsadas de sus lugares de origen y que buscan

desesperadamente un lugar donde poder reproducirse bio16gica y

socialmente. BrUcher (1974) plantea al respecto, que a los colonos

no los impuls6 la ambici6n de mejorarse material y econ6micamente,

o la iniciativa 0 el deseo de progresar, sino mAs bien la absoluta
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necesidad fisica de bus car una forma de subsitencia.

Los procesos de ocupaci6n social de la Amazonia colombiana t

entonces, no pueden ser considerados como un fen6meno aut6nomo t

aislado de una totalidad social que 10 produce. Como hemos

mostrado, existe una h i s t o r i a anterior a l reciente proceso de

ocupaci6n del espacio amaz6nico que es necesaria tener presente. A

part i r de ella podemos comprender las causas estructurales que

presionaron el desplazamiento campesino hacia esta regi6n.

II. PROCEBO COLONIZADOR

El proceso de ocupaci6n e integraci6n del actual departamento del

Putumayo a las d i nami caa econ6micas y po l I t icas de Colombia he

estado determinado po r los requerimientos de expansi6n y

reproduccfJn del capital. l Durante el siglo XIX, el Putumayo fue

objeto de atenci6n cuando el caucho y la quina cumplfan un papel

destacado en la inserci6n de Colombia a las dinamicas del

capi tal Lsmo comercial, que para ese perf odo se expandla

significativamente por todo el mundo. (Dominguez y 06mez 1990a)

Una vez que esta economia extractiva perdi6 importancia, el

Putumayo dej6 de estar presente en las agendas estatales hasta la

decada de 1930. Como anota Cubides (1992), las alusiones que los

gobernantes hacfan sobre la regi6n eran esporadicas. Para comienzos

del presente siglo t la Amazonia colombiana era concebida aun como

40



una regi6n hostil no suceptible de poblamiento a mediano plazo. No

obstante, ello no significa que el proceso de poblamiento no

estuviera ocurriendo. De hecho, muchos de los que llegaron a la

zona tras las bonanzas de la quina y del caucho, se establecieron

en la regi6n formando los primeros focos de colonizaci6n

(Jaramillo, Mora, Cubides 1989).

Si bien el gobierno colombiano no actuo como agente organizador de

este espacio amaz6nico durante las tres primeras d~cadas del

presente siglo, es necesario senalar que dicha organizaci6n

espacial estuvo a cargo de los mi s i one r os v, Al tiempo que -Utos

ejercieron un fuerte control sobre las poblaciones nativas,

viabilizaron las primeras corrientes colonizadoras hacia la regi6n.

En efec.to, los misioneros capuchinos de Catalufta se establecieron

en el Putumayo hacia 1886 con sus practicas evangelizadoras entre

las comunidades indfgenas de Sibundoy y Santiago (Corpos, 1991).

Para 1911 Mocoa se constituy6 en el puesto de avanzada de estos

misioneros. Mientras ensefiaban a los indigenas los procesos

productivos y los referentes simb6lico-normativos de occidente,

fundaron pueblos importantes como Puerto Asis (1912), Caucaya

( 1914) (11 amado pos t er iormen t e Puer to Le gu I zamo), Puer to Ospi na

(1924), San Antonio del Guamu~s (1922) y otros caserios en donde

nuclearon a la poblaci6n indfgena (Placido 1961).

41



Los misioneros capuchinos optaron par transformar en campesinos a

los indigenas de la parte alta del Putumayo (Sibundoy y Santiago)

y par ubicar a campesinos pobres del departamento de Narifto en las

zonas adyacentes al camino entre Mocoa y Puerto Asis. (Corsetti, et~

al~ 1987; Ramirez 1993). En su accionar, los misioneros trazaron

las rutas de colonizaci6n, reemplazaron la agricultura migratoria

par parcelas rotativas, nuclearon la poblaci6n indigena, crearon

internados misioneros y promovieron la ganaderia en los valles de

piedemonte putumayense (Corpos 1991).

A partir de los aftos treinta, el gobierno central de Colombia

intervino directamente en el Putumayo a r af z de los conflictos

fronterizos que durante este periodo se acentuaron con el Perd.

Se establecieron en la regi6n centros militares de importancia como

las bases de marina de Puerto Leguizamo y la Tagua (frontera con el

Peru) y la base de defensa aerea de Tres Esquinas (BrUcher 1974).

Can una visi6n estrictamente militar se impulsaron en torno a estos

centros colonias campesinas que sirvieron de apoyo a las nuevas

compaftias militares (Ramirez 1993). Can l a misma 16gica

estrategica, se construyeron las carreteras Pasto - Nocoa y Neiva 

Algeciras - Florencia que al tiempo que comunicaron a la regi6n can

el interior del pais, posibilitaron que el proceso colonizador en

pequefta escala -que tenia lugar desde comienzos de 5iglo- cobrara

una mayor importancia (BrUcher 1974).
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Las colonizaciones campesinas que hicieron posible la permanencia

de una fuerza militar en el area, tuvieron un patr6n de

asentamiento lineal. Colonos procedentes en su mayoria del Huila y

del Caqueta, se establecieron a 10 largo de los caminos y rios y

se dedicaron a la explotaci6n maderera y a la actividad

agropecuaria (Corpos 1991). Este foco colonizador hizo posible el

poblamiento paulatino del Putumayo.

/'

Las dOB grandes vias de comunicaci6n constru1das por los militares

al tiempo que sirvieron como ejes fundamentales para el ingreso de

un mayor numero de colonos 3
, tambien, al concentrar todo el trafico

y el comercio existente entre la zona andina y la Amazonia, segun

BrUcher (1974), provocaron un desarrollo desigual y diferenciado en

la regi6n amaz6nica. Esto se debi6 al abandono de los caminos de

herradura, que eran los que Ie daban vida a la regi6n amaz6nica y

permitian el intercambio cultural, politico y econ6mico entre los

habitantes de la selva y el mundo andino.

Estos esfuerzos de integraci6n de la Amazonia a las dinallicas

econ6micas y pollticas de Colombia marcaron apenas el comienzo de

las intensas avanzadas colonizadoras -campesinas y empresariales

que durante las decadas siguientes a los alios cincuenta van "Ka

configurar el actual espacio amaz6nico colombiano.

En efecto, como se via anteriormente, los ajustes estructurales

orientados hacia la modernizaci6n del agro, empezados en la decada
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de los veinte y acentuados despu6s de los anos cincuenta, generaron

campesinos fueron expulsados de sus tierras y obligados a caminar

fuertes proceeos migratorios. Gran cantidad de aparceros y

selva adentro en b4squeda de una situaci6n econ6mica mejor .
...'i.E.'.' <

<"'/
.;

Estos importantes desplazamientos poblacionales bacia l a regi6n

amaz6nica colombiana se perciben con nftidez en los datos

intercensales4 • Si comparamos el censo de poblaci6n de 1938 con el

censo de 1964, podemos observar un importante crecimiento

demografico en la intendencia del Putumayo, en donde la tasa de

crecimiento anual se situ6 en el 5.5~. De 15.688 babitantes

report ados en el censo de 1938 se pas6 a 56.284 en 1964,

registrandose una densidad poblacional de 2.3 habitantes por Km2 ,

siendo esta la mas alta de todas las intendencias y comisarias que

integraban, para ese entoncest la regi6n amaz6nicas (censos

citados por Dominguez 1990b).

Las colonos que llegaron al Putumayo en los anos cincuenta

pro cedf an.s- fundamentalmente de los altiplanos de Na r i no y cauc a ,

Entre las causas de "6ste desplazamiento se encuentra la incapacidad

del minifundio de reproducir la economfa campesina (BrUcber 1974;

Ramirez 1993) y la alta presi6n sobre la tierra (Corpos 1991).

Quienes procedfan de otras regiones, venfan huyendo de la violencia

polftica que azot6 a Colombia durante la d6cada de los anos

cincuenta.
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Una vez se instalaron los colonos en el Putumayo y valorizaron la

tierra, la dinamica del tu desmontas y yo OCUPO empez6 a definir 18

nueva estructura de tenencia de la tierra. Los grandes ganaderos de

Narifio procedieron a desalojar a los colonos mAs pobres y,

aprovechando las disposiciones administrativas de la dictadura de

Rojas Pinilla por medio de las cuales se anexaba el Putumayo a la

gobernaci6n de Narifio (disposici6n que dur6 desde 1953 hasta 1957),

procedieron a apropiarse de buena parte de las antiguas propiedades

!.l ;

..l I'v;:;).,.. ~.~.~ ~ j .•

de los Mis ioneros capuch i no s

Sibundoy (Corpos 1991).

en los valles del Guamu6s
/

i';',,;'/ '

t·.. / .~~-'

y del

Esta apropiaci6n de grandes unidades agropecuarias por parte de la

clase politica nariftense, forz6 un desplazamiento campesino hacia

la siguiente frontera, esta vez mucho mas internada en la selva y

alejada de las principales vias de comunicaci6n. En la d6cada de

los sesenta. BrUcher (1974), con base en fotografias a6reas, logr6

detectar 6ste proceso de ampliaci6n de la frontera. Observ6 que

bajando por el rio Putumayo desde Puerto Asis, los colonos habian

ocupado las orillas del rio y que e x i s t f an areas en donde el

poblamiento era disperso.

Frente a la significativa presencia de colonos en el Putumayo, el

Estado, a traves del Instituto Colombiano de Reforma Agraria

(INCORA), estableci6 en 1964 el proyecto Putumayo I, para apoyar la

colonizaci6n asentada sobre la carretera Pasto - Mocoa - Puerto

Asis y ramales en las zonas aledaftas (Ramirez 1993). Segun Ramirez
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(1993) ·~te proyecto no cont6 con inversiones ni prestamos de gran

magn i t ud , Hm i t andos e a definir la situaci6n de tenencia de la

tierra, mediante la titulaci6n a colonos y l a delimitaci6n de

reservas indigenas y cumpliendo con un reducido programa de

cr~ditos.

Ramirez (1993) senala que cuando el INCORA inici6 su gesti6n de

apoyo a l a colonizaci6n en Putumayo, las zonas con t i guas a I

piedemonte, que rodeaban las ciudades de Mocoa y Puerto Asis

estaban totalmente pobladas. Esto se corrobora con la observaci6n

de BrUcher (1974), quien indica que para los anos sesenta el valle

de Mocoa se encontraba ocupado por pequeftas unidades agropecuarias

orientadas a la producci6n de cana panelera y productos de

panllevar (maiz, plAtano y yuca, fundamentalmente).

Las actividades petroleras constituyen otro factor que motiv6 una

nueva oleada de ipmigrantes hacia el Putumayo. Para 1963 la Texas
!

Petroleum Company localiz6 importantes reservas en Orito, la

Hormiga, Aca~ y San Miguel. Con estos hallazgos, se dio inicio a

una inmigraci6n procedente de todas partes del pais en busqueda del

trabajo y los altos sueldos ofrecidos por la Texas. (Restrepo 1985)

Ramirez (1993) anota que el montaje y construcci6n de la

infraestructura necesaria para l a explotaci6n del hidrocarburo,

implic6 la contrataci6n anual promedio de 1.000 personas durante

los primeros afio s del "boom''', qu i enes , s e gun el estudio de la
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Corpos (1991) recibian cuatro veces los salarios que se pagaban a

los jornaleros. Al_~ededor de los campamentos provisionales que la

Texas construf a cada diez ki lo~etros, se instalaron cant i nas ,
/

prostibulos, graneros y pequeftas viviendas de subcontratistas de

obra (Corpos 1991).

Segun Restrepo (1985) en el curso de tres aftos s e triplic6 la

poblaci6n de Puerto Asis, que fue el centro inicial de operaciones.

Seguidamente se formaron los pueblos de Orito, l a Hormiga, San

Miguel, la Dorada y el Tigre. Ademas , con la ape r t u r a de nuevas

carre teras apa r e c ieron nuevos co lonos a gr i cultores y con e 110s

nuevos poblados. A este rapido poblamiento se sumaron muchos de los

antiguos trabajadores petroleros, quienes al quedar desempleados a

rafz de la disminuci6n de la produccci6n petrolera despu~s de 1975

(Ramirez 1993), decidieron quedarse en la regi6n en calidad de

agricultores.

III. ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS DE LOS COLONOS

La mayoria de los colonos que empezaron a ocupar el actual

departamento del Putumayo, como se ha visto, procedian de regiones

de donde fueron expulsados por la alta presi6n sobre la tierra, la

incapacidad del minifundio de reproducirse, por los procesos de

reestructuraci6n agraria impulsados por el Estado y por los fuertes

conflictos socio-politicos que azotaron a la Colombia de los afios

cincuenta. Este hecho significa que el colono lleg6 a l actual
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departamento del Putumayo con un cumulo de experiencias y

expectativas tipicas de cualquier campesino- agricultor.

En tanto campesinos-agricultores, 10 primero que hicieron los

colonos fue asentarse cerca a las carreteras 0 vias fluviales que

Ie permitieran tener acceso a los poblados mas cercanos, pues lejos

de pensar reproducir una economia estifctamente de auto-consumo,

los colonos llegaron con la idea de establecer productos

comerciales que les permitieran integrarse al mercado y la economia

nacional. La modalidad de este patr6n de residencia rue, por tanto

lineal: se establecieron a 10 largo de las carreteras 0 trochas 0

en caso de que se encontraran internados en la selva, a la orilla

de los principales ejes fluviales de la regi6n (BrUcher 1974).

Luego de atravesar la cordillera, la gran mayorfa de los colonos se

enfrentaron a las asperezas del bosque humedo tropical. Al comienzo

tuvieron que vender su fuerza de trabajo a los colonos que se

encontraban de tiempo atras en la zona. Romo (1978) indica que una

porci6n importante de los colonos que llegaron al Putumayo,

combinaban el trabajo asalariado con el desmonte de su parcela,

ubicada generalmente dentro de la zona del frente de colonizaci6n.

Se emplearon como trabajadores de los colonizadores previamente

instalados en la zona con el fin de poder economizar a l go de

dinero. Sin embargo, muchos de ellos optaron po r continuar en

calidad de jornaleros.

48



Quienes decidieron abrir la selva para instalarse recurrieron a la

prActica de la tumba y quema. Empezaban a "Iimpiar" el bosque con

machete y l ue go , en l a epoca de verano, procedian a t a l a r los

Arboles'. Como esto no es trabajo de un a610 hombre, la ayuda de

vecinos, familiares y, eventualmente jornaleros, fue crucial para

la apertura de la chacra (Ramo 1978). Por 10 general La

colaboraci6n es t aba dada por reciprocidad, muy r a r a s veces se

pagaba la mano de obra.

Los colonos que emigraron al Putumayo rara vez 10 hicieron solos.

Una caracterfstica que identifica las corrientes colonizadoras que

Ilegaron a la Amazonia colombiana durante las decadas de los aflos

cincuenta y sesenta, es que se t r a t a del desplazamiento de

unidades domesticas que hufan de la violencia que azot6 el agro

co l omb i ano durante aque l Los anos y que buscaban un s i t i o donde

sobrevivir en paz. Si bien para el proceso de ubicaci6n y selecci6n

de la tierra el colono se desplazaba s610 0 en companfa de sus

amigos y/o hijos mayores, al poco tiempo regresaba por su familia.

.
Fueron su mujer e hijos e l principal factor de producci6n i n i c i a l '\/.,,;,,:'"

con que con t6 e I co l ono para proceder a ab r i r su pr imera parce Ia .//; /,

Los primeros cultivos fueron de panllevar. Con estos cultivos, la

pesca y la caza logr6 los niveles de autosubsistencia esenciales

para poder reproducirse y proseguir el cultivo de su finca, esta

vez con productos comerciales.
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Segun el estudio que Romo (1978) realiz6 en el valle del Guamu~s,

los primero cultivos que sembraron los colonos, despu~s de efectuar

la quema , fueron el arroz y el mafz (generalmente de manera

entremezclada). Junto a estos primeros cultivos, y en una pequefia

parte de la parcela, los colonos sembraban yuca y platano, que eran

l a base de la a I imentaci6n diaria de la poblaci6n colona (Romo

1978). Junto a estas cuatro cultivos (arroz, mafz, yuca y platano),
I

los colonos t amb i en cultivaban la calia para el abastecimiento

propio. Con la calia elaboraraban panela, miel, guarapo (jugo de

calia fermentado) y el forraje de calia utilizado para el engorde de

los cerdos (Romo 1978).

Ademas de estos cultivos, los colonos procedieron a sembrar

cultivos comerciales como el cacao y el caf~. El cultivo del cacao

fue faci 1 i t ado por las condiciones agro-ecol6gicas de l a zona

(presencia de vegas y terrazas) y el caf68 fue motivado por los

altos precios que 6ste ofrecfa (Romo 1978). Sin embargo, puesto

que estos cultivos comerciales tienen un proceso de larga duraci6n

(dos afios 0 mas), el colono termin6 por comercializar parte de sus

product os de pan coger (es el caso del platano, de la yuca y del

maf z) .

Las actividades pecuarias fueron tambi~n un aspecto importante en

el proceso de asentamiento del colono putumayense. Con el ganado,
..

la cria de porcinos, aves de corral y curies el colono completaba

su alimentaci6n y en alguna medida, obtenfa ingresos. Romo (1978)

so



anota que la ganaderfa establecida en la regi6n selvatica del pie

de monte estuvo orientada a 18 producci6n de c8rne9
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NOTAS CAPITULO II

1. Do.fftsuez (1990b) seftaJa que 1a AI8azonfa cot.oI8bJana
econo.fa colo.biana. Por el contrario, arsu.enta esto autar.
co.o tuente de donde se ha obtenido .ano de obra y .ateriaB
del pa1a.

nunca ha &ido aarsinaI para 1a
ha jusado un iI8portAnte papel
priaas para .ov.. la 8Oono.ia

2. Do.fnguez
.lS10n.s y las
para colonizar
creando.

(1994) allota que 1a relaci6n ..trecha entre la tundaci6n civil de pueblos con las
Silarniciones .Wtares. nos est6n indicando una nueva polftica subornaI8ental
1& AI8azonfa 0 intelrarla social y econO.ica.ente &1 Bstado nac!OIl que se estaba

3. Para el &fto de 1938 los datos cenaalea reportan para el conjunto de 1& AI8azonfa colo.bJana
una poblaciOn de 50.783 habitantea. de los cuales e1 31" pertenenclan a 1& &Dtisua intendencia
del Putu.ayo. La dsnsicJad pobJaciOn era para aquel entonees de 0.6 habitant.. par It. 2 (con80
citado par DoI8fnsuez 1990b).

intercensa1 1938-1964. 1& tMa &Dual 4e
brutos 1& poblaciOn a.az6llica pasO de
Bl censo de poblaoi6n de 1964 resistra
poblacional de 0.5 habitant_ por It. 2.
IS.4 habitantea par It. 2.

4. Para toda la A.azonia colo.blana. en el periodo
creci.iento pob1&cional se situa en 5.9.. Bn terI8inos
.s0.783 habitantes en 1938 a 189.969 habitantes en 1964.
para toda ]a regiOn a.az6nica coloabiana una denaicJad
y para e1 conjunto del pais una densicJad pobJaci6n de

5. La actual ConstttuciOn de Coloabia. aprobada en 1991. disefto una nueva diYisiOn polftiea-
ad.inistrativa. en la cual las antisuu coaisiarias e intendenciaa a. constituyeron en
departaaentos.

6. Seg6n los datos intercens&1es. el Putuaayo pas6 de una pobJaciOn c1e 56.284 en 1964 a 67.336
habitantos en 1973. (Datos .censa1es citados por Do.fnsuez 1990&).

7. Un. vez Ue.a ]a 6poea seea, que en el putu_yo .. auy carta r no tieD. ut&ci6n fija, s.
proce4e a que liar e1 bosque derribado, pero 6niea.ento se que.an las ho..... el ra.aje ....
delgado. 81 bosque bajo desaontado y la capa de bierba. Los traneos earboniza408, &IIi co.o los
arboles que no se talan, se van pu4riendo paulatina.ente. en el transcurso de:3 0 4 aRos,
debido &1 eli.a h6.edo y caliente (Ro.o 1978)

8. 88 neeesario anotar
i.posicion.s t6cnic:as
los caficultor.s.

que el eultivo
que 1& federadOn

del eat6 no properO en 1& zona d.bldo • las fuortea
Nac!onal de Caretwos de Colo.bia (PNCC) estabJece a

9. Las razae au ditundidas eran la del ganado crio1lo y ceb••
rendi.iento de 1eche d. est... dos razae es .uy escaea , sola.ento
con8U.O del propietario.

Ses6n Ro.o (1978).
Uena las necesicJades

el
de

S2



CAPITULO 3

IMPACTO SOCIO-BCOlfONICO DI LA COCA Ilf IL CAHPISIlfADO OIL PUTUMAYO.

I. III1'RODUCCIOlf

HI proceso de asentamiento de los colonos en el Putumayo, como se
/

via en el capitulo anterior, no ha side sencillo. En sus diversas

etapas, los colonos se han adaptado a las bonanzas econ6micas que

han tenido lugar en el Putumayo. Bacia finales del siglo XIX y

comienzos del XX, la quina y el caucho fueron el centro de la

economia regional; 1uego, en la d'cada de los sesenta ocuparon este

lugar el petr61eo, las maderas y las pieles (Corpos:1991). Cada una

de estas coyunturas econ6micas dejaron sus huellas en este espacio

amaz6nico y en sus pobladores. Tanto en el primera bonanza

seftalada, como en las siguientes, la tendenc1a predominante fue 18

de aprovechar los recursos naturales y la fuerza de trabajo

regional para 1a obtenci6n de grandes capitales que r'pidamente

salieron de la zona (Dominguez 1990a; Mejia 1993).

Estas grandes bonanzas econ6micas ademas de dejar minima.

inversiones en infraestructura, provocaron un crecimiento

poblacional desorganizado y desplanif icado . Luego de que estas

actividades llegaron a su final 0 por 10 menos dejaron de atraer

gente hacia la regi6n, bien sea por p'rdida de inter's en la

mercancia (quina y caucho), por estabilizaci6n de la economia
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extract iva (petr6leo) 0 por agotamiento del recurso (pieles), la

poblaci6n de nuevo inici6 sus actividades agropecuar ias. En un

esfuerzo por alcanzar niveles de reproducci6n social ybio16gica,

los campesinos adoptaron estrategias productivas diversas. En su

proceso de asentamiento, combinaron actividades que fueron desde la

explotaci6n maderera, la caza, la pezca y los cultivos de

subsistencia hasta los cultivos comerciales.

$8i tenemos presente que la mayoria de los colonol que llegaron al

Putumayo tienen un origen campesino, podemos entender que, lejoB de

querer adaptar estrategias que les permitieran su sola reproducci6n

familiar, 10 que buscaron desde un comienzo fue 1. manera de

articularse a la economia de mercado, a tray's de los cultivos que

mayores posibilidades econ6micas les brindara. Bsta l6gica llev6 a

la mayor1a de los colonos del 'rea en los aftos sesenta y setanta a

sembrar cultivos como el caf' y el cacao. Sin embargo, como vimos

anteriormente, estos cultivos no s6lo imp11caban diseftar

estrategias econ6micas alternativas durante dos alios

aproximadamente -que es el tiempo requerido para poder cosechar

estos cultivos- sino que, por 10 menos con respeeto al caf',

existian fuerte obstaculos institucionales impuestos por la FNCC,

que exige procedimientos t'cnicos para este cultivo dificiles de

satisfacer por los colonos amaz6nicos.

En este esfuerzo por asentarse y trente a los obst'culos

mencionados anter iormente , los colonos optaron por sembrar las
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semillas de cacao que el Instituto Colombiano de Agricultura -ICA-

les hab!a ofrecido como una alternativa econ6mica. De hecho, las

condiciones agro-eco16gicas de la zona (presencia de vegas y

terrazas) posibilitaban dicho cu1tivo (Romo 1978). Sin embargo,

segun testimonios recogidos en la zona, luego de esperar mas de un

aBo para cosechar el cacao, los campesinos no encontraron canales

efectivos de comercializaci6n y perdieron la cosecha debido a que

el fruto se deteriora con suma facilidad en condiciones de alta

hUmedad.

Hasta el primer quinquenio de la decada de los setenta, e1 colono

putumayense se mantuvo en una econom!a de autosubsistencia y auto-

consumo. Con cultivos de pan coger (ma!z, yuca y platano), con una

ganader!a familiar de porcinos y bovinos y con m!nimos ingresos

procedentes de la cafta de azucar y el cacao, los colonos de este

espacio amaz6nico lograron su reproducci6n social y bio16gica. Los

v!nculos con la econom!a de Mercado eran, pues, muy precarios y el

nivel econ6mico inestable. Como se vera en el siguiente capitulo,

la ausencia de credito, de v{~s de comunicaci6n, de asistencia

t'cnica, de fuentes de empleo, de servicios de agua y luz, entre

otros, fueron durante los aBos setenta, motivos de movilizaci6n

popular permanente.

Eata situaci6n econ6mica precaria de los colonos y su articulaci6n

desfavorable con el Mercado (Painter 1986), encontr6 a finales de

los setenta una sOluci6n coyuntural con la aparici6n de la coca.
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Segun testimonios recogidos durante el trabajo de campo, este

cultivo lleg6 en 1979 y con '1 naci6 una nueva esperanza para los

colonos. La coca la llevaron a la regi6n (inicialmente a Puerto

Asis) personas procedentes del Cauca. La semilla fue colectada en

los municipios de Bolivar y Almaguer (departamento del Cauca), en

donde los indigenas de la zona la cultivaban de manera tradicional

(Corpos 1991).
I '

i

f ! ..

t ~~I I --;<".. ,' I. '."l ~., '.(,;i,(,
r, j; J,.. ~

La difusi6n del cultivo de coca en la zona fue lenta y clande.tina."''',,,,;,,,

El temor frente a un cultivo ligado por el Estado a la criminalidad

y la necesidad de una alternativa econ6mica ob11g6 a los colonos

que adoptaron dicho cultivo a sembrarlo en zonas alejadas de las

vias de comunicaci6n. Las primeras plantaciones de coca estuvieron
-.;

situados dentro de la selva. Los primeros beneficios obtenidos
"

provinieron de la venta de hoja a comerciantes que empezaron a

aparecer en la regi6n. Luego, con la aparici6n de personal

capacitado para procesar la pasta basica de ·eocaina (llamados en la

regi6n eoeineros 0 qui.icos) y 1a apropiaci6n de este conocimiento

por los campesinos, empez6 una nueva bonanza econ6mica en la zona.

i' '

Con la introducci6n de la coca el campesinado encontr6 el cUltivo

que, por estar revestido de un manto de clandestinidad y

criminalidad (Tovar 1993: 21), le ofrecia ventajas comparativas que

ningun otro cultivo podia satisfacer. A pesar de estar la

plantaci6n fuera de las redes de transporte y fisicamente distante

de los centros de mercado, con 1a coca 81 campesinado 10gr6 rentas
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difere.nciales muy favorables. Result6 como fen6meno parad6jico, que

quienes se asentaron en los lugares mots alejados eran quienes

obtenian los mejores beneficios. Bedoya (1994), quien analiza el

fen6meno de expansi6n de la coca en el Alto Huallaga (Peru), seftala

que con la coca se origin6 una distorsi6n con relaci6n a las

teorias tradicionales de la geografia econ6mica. Los mots ricos eran

quienes estaban mas retirados de las carreteras y los mis pobres

eran los que permanecian dentro de una agricultura comercial legal

o agricultura de subsistencia.

Las ventajas comparativas de la coca sobre los cultivos

tradicionales, eran evidentes y terminaron por motivar a la mayor1a

de los colonos del medio y bajo Putumayo. HI alto margen de

rentabilidad, la garantl~ del mercadeo, el no requer imiento de

fletes de transporte y el pago al contado, eran ventajas imposibles

de encontrar en otro cultivo (Corpos 1991:59). Como dice Tovar

(1993:26), la coca termin6 convert ida en una verdadera econo.ia de

retaguardia y en el recurso financiero que el Hstado colombiano no

eata en condiciones de satisfacer.

No obstante, eata nueva economia de corto .cicIo que afect6 el

espacio amaz6nico1, tuvo un comportamiento similar a las economias

caucheras, quineras o petroleras. A pesar de reportar

coyunturalmente altas tasas de rentabilidad, la coca se he

comportado mas como una economia extractiva ligada al capital, que

como un cultivo colonizador, (Dominguez,
\,"

/1'

/S7
I

./

1989; Meji~ 1993). Con la
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reasignaci6n de sus factores de producci6n (tierra, tecnologia,

fuerza de trabajo familiar y producci6n agricola) hacia la

producci6n de coca (Bedoya 1987; 1990;1993), el campasinado s. ha

visto inmerso en una dinamica capitalista que expolia su fuerza de

trabajo y sus recursos sin que a mediano plazo quade ning\1n

beneficio social para la regi6n.

Antes de analizar el impacto que gener6 en el campesinado la

reasignaci6n de sus factores de producci6n hacia el cultivo de

coca, brevemente vamos a mirar el escenario agropecuario presente

en eate departamento durante el primer quinquenio de los atios

oChenta, periodo en que se empieza a expandir dicho cultivo.

- II. ISCBftARIO AGROPBCUARIO DIL PUTUMAYO DURAM'B LA IIrJ.'RODUCCIOft DBL
CULTIVO DB COCA.

1. AGRICULTURA

Cuadro No 1.
SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES PRODUC'l'OS AGRICOLAS Y PASTOS IN
PUTUMAYO 1983-1985 (HAS)

CULTIVOS 1983 , 1984 , 1985 ,
Ma1z 11.472 46.4 15.062 44.6 9.686 45.3
Frijpl 100 0.4 200 0.6 150 0.7
Papa 100 0.4 200 0.6 150 0.7
Platano 7.350 29.7 13.718 40.6 8.600 40.2
Cafia panelera 1.600 6.5 1.200 3.6 1.500 7.0
Yuca 4.100 16.6 3.400 10.1 1.000 4.7
Arroz n.c. n.c. 300 1.4

TOTAL CULTIVOS 24.722 100 33.780 100 21.386 12.1

TOTAL PASTOS n.c. n.c. 155.185 87.9
n. c.: No conoc1dO
1. La papa Be cultiva en el alto PutumayO, fundamentalmente en el valle de

Sibundo,y
FUENTE: Unidad Regional de Planificaci6n Agropecuaria (URPA). 1986. Putumayo

(Colombia) .
Blaborado por Henry salgado Ruiz.
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Segun se puede apreciar en 81 Cuadro Mo 1, los cUltivos con mayor

superfici. cosechada en el afto de 1985 son los de maiz (45%) y

platano (40%). Estos dos cultivos al tiempo que han servido para el

autoabastecimiento, tambi4m, para el periodo que estamos

analizando, Ie reportaban al campesinado putumayense una

significativa parte de sus ingresos. Para 1983 el municipio que

mayor producci6n de maiz tenia era Puerto Asis con el 47.6%;

seguidamente se encontraban los municipios de Villagarz6n (25.5%),

Mocoa (13. 7%), Puerto Leguizamo (7.2%) y el valle de Sibundoy y

Orito con el 6%. En 10 referente al p14tano, para 1983 Puerto Asis

tenia el 41.8% de la producci6n. In orden de importancia seguian

los municipios de Villagarz6n 37.4%, Mocoa 12.4' y el 8.4% restante

se distribuia en los municipios de Orito, Puerto Leguizamo y valle

de Sibundoy.

La yuca, que es el otro cultivo con algun significado regional, se

producia fundamentalmente en los municipios de Puerto Asis,

Villagarz6n y Mocoa. No obstante, la superficie sembrada sufri6 una

sensible disminuci6n del 75.6% durante el periodo comprendido entre

1983 y 1985. Para 1985 este tuberculo s6lo aport6 con el 4.7% al

total de superficie agricola departamental.

En 1983 el municipio en donde se encontraba la mayor area sembrada

de caOa panelera era Mocoa (88.4%). Ramirez (1993) seftala que para

los aftos sesenta en el valle de Mocoa la producci6n de cafta era

adquirida en su mayor parte por la Industria Licorera del Putumayo.
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sin embargo, para el afto de 1978, ';ta industria dej6 de ser el

soporte de la cafticultura campasina de la zona.

Segun Mej1a (1981), a finales de la d'cada de lOB setanta la

Industria Licorera del Putumayo suspendi6 la compra de panela por

preferir los alcoholes del Valle del Cauca y del Huila. Esta

politica lesion6 profundamente los intereses de los campesinos y

los oblig6 a la reducci6n paulatina del 'rea cultivada. Esto

explica porque tanto para 1983 como para 1985 el porcentaje de

cultivos de cafta no super6 el 7% del total de superficie agricola

cosechada.

En 10 que se refiere al frijol y al arroz, su producci6n para el

periodo 1983 - 1985 fue bastante limitada. Ambos cultivos son

considerados como cultivos colonizadores que se siembran de manera

asociada. El frijol, predominante en el alto Putumayo (valle de

Sibundoy) se asocia preferentemente con cultivos como el maiz, la

papa y la yuca. La producci6n de frijol se consume en su totalidad

en el departamento, pero no es suficiente para satisfacer el

consumo interno. Esto ocasiona dependencia externa con respecto al

frijol que se produce en Narifto y el Valle del Cauca.

Con respecto al arroz, podemos indicar que 'ste se produce

fundamentalmente en Puerto Asis. Por 10 general el arroz se produce

en pequeftas fincas y sin ninglln tipo de asisteneia t'cnica. Segun

la URPA (1994) el problema fundamental del mercado de arroz, radica
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en la auseneia de vias de penetraei6n en las zonas de producci6n.

La mayoria de agrieultores tienen que transportar sus productos en

lanehas a motor hasta el lugar donde se loealizan los compradores,

que por 10 general fijan preeios que estan por debajo de los costos

de producci6n y transporte.

Para eomienzos de la d'cada de los ochenta el desplazamiento de la

agricultura tradicional por la producci6n de cultivos ilicitos

(marihuana2 y coca) se empezaba a percibir. In el Cuadro No 1 se

advierte una disminuci6n del 13.5% de la superficie agricola

departamental durante el periodo 1983 - 1985. Mejia seftalaba -conL~

base en los estudios realizados en el piedemonte Putumayense en el

afto de 1981- que a corto plazo las actividades agricolas de la

zona se veian seriamente afectadas por la presencia del

nareotr~fieo.

t
oj
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Un dato significativo del proceso de sustituci6n de cultivos

tradicionales por cultivos ilicitos es la disminuei6n de compras de

productos campesinos por parte del IDINA (Instituto de Mercadeo

Agropecuario). Seg~n 14 Corpos (1991) el IDRNA de Puerto Asis, que

a finales de la d~eada de los setenta estaba comprando al rededor

de sesenta a setenta millones de pesos, disminuy6 las compras hasta

diez y cinco millones de pesos.

Para 1983 la situaci6n se reve16 mucho m's delicada. Segun el

diagn6stico agropecuario de la URPA (citado en el .studio de la
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Corpos (1991», de 2.372 toneladas de productos adquiridos por el

IDEMA en 1980, se pas6 a 957 toneladas en 1982 y a cerca de 100 en

1983. Adieionalmente el URPA registr6 que mientras en 1980 salieron

40.751 toneladas de productos hacia Marifto por el reten de La

Tebaida, en 1983 se registr6 una salida de 3.781 toneladas, es

decir, solo el 9% de 1980 (Corpos 1991).

2. Ganader1a

Las pasturas dedicadas a la ganader1a para el afto de 1985, como se

puede observar en el cuadro No 1, era de 155.185 hectareas, es

deeir, el 87.9% del total de la superfieie cosechada. De ~sta area

en pastos, el 69.7% correspond1a a pastos mejorados y el 30.7%

restante a pastos naturales (URPA 1985).

Con respeeto al area total eultivada, el municipio que present6 una

mayor area de pastos fue Puerto Asis con el 27.7%; seguidamente

estaban los municipios de Puerto Leguizamo (18.8%), Villagarz6n

(16.8%), Orito y Valle del Guamu's con 9.7% y Mocoa y Sibundoy con

8.9% y 8.7% respectivamente.

Begun los datos suministrados por la URPA (1985), el numero de

cabezas sostenidas por hectarea variaba segun la zona y los tipos

de pastos existentes. A nivel de pasturas mejoradas se presentaban

capacidades de carga que oscilaban entre 1 y 1.5 cabezas/has y en

pasturas naturales entre 0.5 y 1.8 cabezas/has. El Putumayo para
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