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EL ECOSISTEMA SELVÁTICO DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO y SUS SISTEMAS DE
REEMPLAZO: BALANCE DE UNA TRANSFORMACiÓN.

Homero Liccia (Tesista) y Monasterio Maximina (Tutora).
GIELAT. Universidad de Los Andes. Venezuela

Resumen.-

En este trabajo se analiza E~I ecosistema selvático del Sur del Lago de Maracaibo, hoy
fragmentado en un conjunto de sistemas de reemplazo.

La investigación adoptó el enfoque sistémico para la comprensión de situaciones
complejas en la que se SupEHponen procesos o cambios de diferentes niveles y escalas
temporales, como es el caso de la desestructuración de los ecosistemas selváticos del
Sur del Lago y la estructuración de los sistemas agropecuarios de reemplazo. La rapidez
e intensidad con la que se están operando cambios en las condiciones de contorno,
conforman el marco propicio para presionar cambios importantes en el interior del
sistema regional, especialrnente sobre la producción lechera como un compommte
fundamental de su estructura. Se realizó un corte o descripción en forma sintética de la
estructura y funcionamiento de los subsistemas: productivo, ecológico y socioeconómico
del Sur dE~1 Lago, identificando los procesos más significativos que ocurren en la
actualidad (que estabilizan o desestabilizan el sistema) así como de las cOhdiciohes de
contorno del mismo yque pudieran ser determinantes de cambios de estructura, y si
tales cambios están destinados a modificartambién su función ó a preservarla. El análisis
de la conformación histórica de tales procesos actuales y el seguimiento de los efectos
a mediano plazo de los cambios que hoy se están produciendo, corresponden a una fase
más prolongada y exigente, de posterior realización.

La zona en estudio se denomina sector Chama-Escalante, la cual se encuentra sobre
una gran planicie aluvial ubicada en la cuenca sedimentaria del Lago de Maracaibo;
conjunto delimitado al Oe8t,e por la Sierra de Perijá (fronteriza con Colombia) y al Sur
Este por la Cordillera de los Andes. Geológicamente es una fosa de hundimiento donde
afloran depósitos aluviales cuaternarios, suelos predominantemente limosos de fertilidad
media aalta, con altos niveles freáticos, con una pendiente de 0.2% promedio en sentido
sur norte. La precipitación oscila entre los 1300 a 1900 mm ahuales, bajo un régirnen
bimodalcaracterizado por dos períodos de baja precipitación, entre enero-marzo y julio
septiembre, y dos máximos de precipitación durante los meses abril-mayo y noviembre.

La Selva Húmeda Tropical original fue deforestada con gran intensidad a partir de la
década de los años 50, en un complejo proceso mediado por la apertura de vías de
comunicación terrestres y ocupación descontrolada de tierras denominadas baldías. El
paisaje actual se aprecia como una extensa matriz de pastizales, la que contiene
mosaicos de monocultivos dE3 plátano. con una vegetación forestal de selva en forma
de árboles aislados ó islas remanentes de selva original y "balsa les" (vegetación
secundaria conformada principalmente por Balso). El uso actual de la tierra está dividido
entre dos 9randes. actividades: por un lado la ganadería de doble propósito (para
producción de leche y carnE~) en un 85% del territorio, y por otro la producción de
plátano. Las actividades agrícolas como el cultivo de frutales tropicales y cacao
predominantes en el primer cuarto del presente
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... Resumen! pág. 2

siglo, también son hoy, como la selva, pequeñas manchas dispersas. Para ninguna de
estas actividades productivas es posible delinear un modelo de sistema productivo,
puesto que cada productor E3structura su propio sistema, en la medida de sus
posibilidades.

Desde el punto de vista socio-19conómico los sectores más beneficiados han sido los
ganaderos, quiEmes además de concentrar las explotaciones de mayor tamaño recibieron
subsidios estatales directos E~ indirectos, quedando el sector de cultivos agrfcolas
totalmente desasistido en materia de auxilio financiero. La finalización de este subsidio
estatal ha colocado la producción lechera en crisis, volcándose actualmente la producción
hacia el beneficio del ganado para la venta de carne hacia Colombia. El sistema
productivo, visto como un todo regional disfruta de un doble subsidio social como lo es,
por una parte la apropiación gratuita de la tierra, y por otro la explotación intensiva de
trabajadores procedentes de la vecina Colombia, los cuales íorman entre el 80 y 90% de
la masa laboral de la región. Esta fuente de mano de obra subpagada comienza hoya
escasear, frente a la devaluación monetaria ocurrida en el marco de la confusa coyuntura
económica de Venezuela. Las manifestaciones de los desequilibrios sociales reflejados
en las condiciones de vida de los trabajadores rurales son obvias para cualquier
observador y en este sentido la región es escenario de sorprendentes contrastes.

No obstante que en la zona Sur del Lago no se observan signos de degradación
usualmente asociados con la deforestación de selvas tropicales, tales como
compactación, pérdida de la fertilidad de los suelos ó erosión, la desaparición de la
inmensa masa boscosa, la cual fue incinerada durante el proceso de ocupación, sin
ningún provecho sustancial, implica una degradación y la pérdida de importantes
recursos para el manejo de la diversidad biológica. El costo de oportunidad derivado de
la desaparición de especies y ambientes (que no fueron y podrán ser inventariadas),
puede considerarse como una forma de subsidio ecológico al sistema regional.

Sin embargo, las formas de explotación predominantes no han sido capaces de
aprovechar esta diferentes fuentes de subsidios para desarrollar la potencialidad
productiva que se atribuye a la región Sur del Lago. Por el contrario su meta productiva
es aquella que exija la mfnima inversión posible. Esta estrategia, a pesar de conferir una
aparente rigidez al funcionamiento de estos sistemas, es el mecanismo al quese acude
para compensar bajos niveles de rentabilidad derivados de la comercialización con
precios fijos (en E31 caso. dE3 la leche) y pérdidas derivadas de catástrofes como plagas,
inundaciones o "chubascos" (en el caso del plátano). Esta situación se ve favorecidapor
la ausencia de investigación espE~cffica sobre los problemas especfficos de la región y
de planE3s sistemáticos de asistEmcia técnica directa a los productores. Así estos son
presa fácil de las empresas vendedoras de agroquímicos, quienes conforman el otro
sector que se apropia de los benlsficios en el circuito de la producción.

Los resultados parciales de la investigación indican que la región posee una
potencialidad regenerativa que puede ser la base para una estrategia futura de
producción diversificada, que sin embargo está limitada por la posibilidad de que se
operen rnoficaciones sustanciales del sistema socio-económico nacional y regional.
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ORJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Los objetivos que guiaron la realización de la presente investigación son los siguientes:

Objctivos gCrH'rales

Revisar y exponer críticamente las conclusiones y cuestionamientos principales de la
evaluación ecológica de la sustitución de selvas húmedas tropicales por pastizales en los
países latinoamericanos.

Discutir el rol ue la Ciencia Latinoamericana, en especial de la Ecología, en la generación de
un ¡narco propicio para la búsqueda de usos sustentables para las selvas tropicales y de los
espacios transformados, en el marco de las aspiraciones del Desarrollo social y económico en
América Latina.

Analizar la transformación de las selvas de Sur del Lago de Manlcaiho en el contexto de la
ganaderización del trópico húmedo como caso peculiar dentro de este proceso dentro de la
situación de América Latina.

¡Identificar y analizar los procesos que permitIeron la estructuración de la ganadería como
sistema productivo dominante en los espacios selváticos del Sur del Lago de Maracaiho.

Aplicar la metodología de an{¡lisis de sistemas complejos para describir el sistem~1 del Sur del
Lago y analizar los procesos que en la actualidad propician su inestabilidad.

Objetivos E!specífícos

Verificar .Ia existencia de algullos indicadores de la denominada "crisis ganadera" y analizar su
trascendencia para el funcionamiento del sistema region~d.

Identificar tendencias y respuestas de los diferentes actores sociales frente a las presiones y
cambios en las condiciones de contorno del sistema regional.

Esbozar posibles alternativas de desarrollo que a corto y mediano plazo pudieran tomar lugar
en la región

Discutir y promover la reflexión acerca del papel de la Universidad de Los Andes y la
investigación que en ella se realiza, en las posibles alternativas.

5/
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Lal ganad4~rización como agente de transformación
en el trópiico húmedo ~atinoamericano.

Durante de la segunda mitad del presente siglo, los países de América Latina experimentaron
un conjunto de transformaciones aceleradas que implicaron, entre otras, la ocupación y
reemplazo de sus ecosistemas selváticos tropicales. Hasta ese entonces las selvas húmedas
Latinoamericanas constituían espacios que pertenecían mayoritariamente a las comunidades
indias y grupos mestizos quienes desarrollaron formas de explotación de relativo bajo impacto
sobre éstas y el avance modernizan te del siglo XX no había concretado el propósito de intervir
las selvas húmedas del neo trópico a gran escala. Sin embargo, en el marco del reordenamiento
mundial de la posguerra se asigna a la región un papel que derivó en planes, inversiones y
decisiones poJític;JS que implicaron la incorporación de las tierras del trópico húmedo como
parte de los espacios productivos nacionales.

Lamentablemente esta tra/lsforrnación /lO contempló el uso de los ecosistemas selváticos, sino
su destrucción y sustitución mayoritariamente, en forma directa o indirecta, por pastizales para la
ganadería bovina y en menor medida para sistemas agrícolas temporales ó de plantación. Este
procesocJestructivo, se agudizó entre la segunda mitad de la década de los 60 y toda la década de
los 70, con la construcción de caminos y vías de penetración que permitieron una avalancha de
invasión sobre las selvas, cuya ocupación "no prevista", terminó siempre rebasando cualquiera de
los más osados cálculos contenidos en los planes de colonización (Parsons, 1976; Fcmnside,
1986).

El cimiento ideológico de la ganaderización de las selvas hCJllledas latinoamericanas ha sido la
ignorancia y el rnenosprecio de la sociedad moderna y de sus instituciones hacia las comu nidmles
indígenas y canlpesinas que han habitado milenariamente estos ecosistemas, desarrollando
modelos de uso que hoy comienzan a reconocerse como verdaderos paradigmas de uso mCJltiple
y sustentable para las selvas. (Toledo, 1990).

El impacto transformador de la ganaderización del trópico húmedo no tardó en al;lrmar al
mundo científico, desde donde surgieron voces tempr:m3s de advertencia sobre los riesgos
ecológicos implícitos en este proceso que tomaba cuerpo en forma acelerada (Daubenmire,
1971, Gomez-Pompa,et al, 1972; Parsons, 1976). El cuestionallliento acerca del imp;lcto
ecológico de la ganaderización del trópico húmedo ha ido evolucionando y ampliúndose,
pasando de un enfoque inicial en el cual el énfasis se centró en los efectos sobre parámetros de
tipo agronómico" hacia formas cada vez más amplias de explicm el alcance del proceso, enel que
se toman en cuenta problemas globales como la pérdida de la diversidad biológica y su relación
con las demandas de Desarrollo para la región Latincwmericana. Oc igual [ornw lw surgido
preocupaci6n por evaluar la g3naderización como opción para el Desarrollo de las zonas del
trópico húmedo latinoamericano" desde el punto de vista de su sustentabilidad ecológica y soci;l!,
así como el monitoreo del alcance e intesidad de la deforestación para fines ganaderos.

El propósito elel presente capítulo es revisar este análisis ecológico de la ganaderización del
trópico húmedo latinoamericano, y las principales limitaciones con las que ha tropezado, para
discutir el rol iI1lnediato y futurode la investigación científica en este campo y su importancia en
las demandas de Desarrollo eJe la región.

6! Antecedentes
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1. Evaluación ecológica de la ganaderización

Desde el punto de vista ecológico, la sustitución de selvas por pastizales tiene un diagnóstico
enfáticamente negativo. Durante la fase inicial de promoción de los programas de ganadería para
el trópico húmedo, se trató de promocionar las pasturas como el uso mús apropiado para un
medio con suelos reconocidamente oligotróficos y de difícil manejo agronómico. La idea
subyacente fué que las p3stur3s mejorarían el estatus nutricional del suelo, con lo cual la
sustitución redundaría en ganancias para el uso futuro del suelo (Fearnside, 1980). Esta
perspectiva no tardó en ser derrumbada por la realidad y ampliamente neg3da por sucesivos y
c3da vez más concluyentes estudios al respecto. Las citas presentadas a continuación resumen la
conclusión global que hasta ell momento se ha obtenido sobre el balance de la sustitución de
selvas por pastos:

"Como regla general, podría afinnarse de manera enfática que la sustitución de selvas
tropicales por pCL"itizales constituye un pésimo negocio ecológico: la situación mnbicnlal es
mucho men:os productiva que la inicia!." (MOPU, PNUMA, 1990)

"La ganadería por su expansión y por el impacto que tiene a corto plazo en la fertilidad y
erosión lanzinar de los suelos, yen la disminución de la biodiversidad loca! es actualnzenteel
paradigma del uso e:aensivo e inadecuado de los recursos naturales tropicales". (Guevara,
1993)

Esta calificación tan baja de los pastizales en el trópico húmedo, bajo el exámen ecológico, se
apoya en evidencias obtenidas en diferentes estudios que han tratado de medir y monitorear las
consecuencias de esta perturbación desde dos puntos de vista: por una parte están lOS efectos
sobre el sistema reemplazado los cuales se han caracterizado en cuanto al alcance (o magnitud),
intensidad y duración de la perturbación. Por otra parte, está el análisis de las características y
eficiencia del pastizal de reemplazo en el medio húmedo tropical y su sustentabilidadecológica y
social.

1.1. El alcance de la transformación.

Si bien desde un punto de vista cualitativo, es indiscutible el papel transformador de la
ganadería sobre las selvas hLlmedas tropicales en América Latina, los datos disponibles hasta
ahora para describir elalcallce de este impacto, no estún aún precisados. Existe mucha discusión
y discrepancia sobre todo en cuanto a las tasas de deforestación, cuyas estimaciones varían de
acuerdo con los criterios que diferentes autores utilicen pura calcularla. Estas diferencias en
estimaciones y criterios han originado no pocas polémicas públicas (1), yes extensiva en general a

(1) Por ejemplo la polémica difundida a través de la revista Intercíencia (1982, 7(6): 357-362) donde se
expone una discusión sobre las tasas de conversión de las selvas húmedas tropicales. Por una parte
Myers (1982) reafirma su análisis y conclusión acerca de una cifra promedio de 100.000 Km2/ar1o(0 una
tasa de reducción de 2% anual), mientras que por otra, se exponen los argumentos de Lugo y Brown
(1982a), quienes cuestionan fuertemente la validez del análisis de Myers y consideran que su cifra no se
desprende de ~os datos disponibles. Estos últimos autores consideran más confiables los datos de Lanly
(1982), contenidos en un trabajo para la FAO, quien propone una tasa de 70.000 knl (correpondiente a
una tasa de reducción de 0.6 % anual).
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todo el análisis del proceso de deforestación mundial de las selvas hCJfnedas tropicaltes. Sin
embargo ni siquiera a nivel subregional, existe un acuerdo en torno al alcance y ritmo del
proceso de deforestación de las selvas tropicales, aún cuando se han realizado esfuerzos
sostenidos por monitorear este proceso en los últimos 15 aüos (Fearnside, 1982 y 1993; Lugo y
Brown, 1982b).

Fearnside (1993) ha seiialado los criterios metodológicos claves implicados en estas
discrepancias, los cuales son: el área geográfica bajo consideración, la vegetación predominante
en esta área y el tipo de alter8ción que se considera como deforestación. De acuerdo con la
definición que cada investigador realice de dichos criterios, el alcance de la deforestación puede
variar, con el inconveniente adicional para el caso de la ganaderización, que usualmente existe
un desfase cronológico entre la magnitud de las áreas deforestadas y las que terminan
transformadas en pastos.

Tudela (1989), explica este fenómeno, en base a su experiencia en el trópico hú medo
mexicano, como producto de dos f8ctores. Por una pmte el hecho de que no toda la superficie
deforestada se convierte inmediatamente en pastizales, pues en algunos casos luego del
desmonte pueden sucederse varios ciclos 8grícoJas, sin que se puedan detectm mediante
mecanismos de monitoreo ampliamente espaciados. Este argumento permite uiiadir otro
problema metodológico a considerm: la espacialidad y periodicidad con que pueden realizarse
estudios de medición de lu deforestación y ocupación de lu tierru. Sin duda el ritmo de registro
di.sponible husta el momento es mucho menor respecto al dinamismo con el cual se mueven los
fenómenos de destrucción y sustitución de la selva. Este aspecto resultu importante, no sólo por
un preciosismo en las cifras a considerar, sino para detectm la intensidad de procesos de
intermediación de la ganadería como es la intervención de pequei'ios colonos temporales,como
agentes de avance de los frentes de deforestación.

En cuanto al otro factor que explica el desfuse entre las áreas clareadas y las úreas convertidas
en pus tos, aludido por Tudela, es que el auge ganadero se inició con tecnología rudimentaria e
inversiones de corto alcunce, que convirtieron la primera et3pa de expansión en un proceso
relativamente lento (en el período 1950 - 1960), respecto a su desenvolvimiento posterior. Este
hecho puede estur direct3mente relacionado con el notorio uuge de los planes de inversión y
créditos públicos y privados pura la g:.Jnuderí3 en el trópico hCIIlWdo, justo en la década posterior.

Aún en el marco de lus imprecisiones mencionadas, Ju relución directu entre la deforestación
en el trópico húmedo lutin03mericuno y 13 gun3derización es un hecho comprobado y reconocido
como "el proceso ambiental más notable en el e.\pacio rural de la región, por la nwgllitud de la
superficie regional afectada y por sus efectos, prácticamente irreversibles sobre los ecosistemas"
(MOPU,PNUMA, 1990). L3S estimaciones en torno a las cuales algunos autores coinciden
seiialan unas 320 millones de ha de selvas convertidas en pastos hasta el afio de 1985 (Myers,
1983; Toledo 1990), tomando en cuenta tanto formuciones de bosques húmedos, como bosques
secos, e incluyendo únicumente las estadísticas de México, Centro::Jmérica y la Cuenca
Amazónica.

La particularización de estas estimaciones revela diferencias subregionales en cuanto a la
pérdida relativa de selvas bajo este fenómeno de la ganuderizución. Así, las selvas
centroamericanas presentun, en términos reJutivos el mayor nivel de transformación, dc.i~lIldo
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como saldo una escasa vegetación natural remanente. No obstante debe tomarse en
consideración la precisión de Toledo (1990), respecto a diferencias en cuanto los efectos sobre
diferentes formaciones vegetales en cada país. De acuerdo con este autor en Centroamérica las
selvas húmedas están predominantemente afectadas por la expansión ganadera en Costa Rica y
Panamá. En el resto de los pafses del istmo los pastizales tendrían un mayor impacto sobre áreas
del trópico seco (definidas como áreas con precipitación menor de 2000 mm y más de tres meses
secos).

En el caso de México la ganadería ha afectado tanto las áreas húmedas como las secas, en un
total de 6.75 millones de ha (Toledo, 1990). En ese mismo pafs la cobertura forestal ha sido
reducida a un 5% de su extensión original, y la ganadería se considera el substituto "mús
conspicuo de las selvas" (Guevara, 1993). El territorio mexicano bajo pastizales ganaderos
alcanza el 11 % del total nacional, de los cuales el 35% corresponde a los potreros tropicales,
ubicados en JiclS estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche Crudela, 1989; Gucvara,
1993)

La Amazonía ha recibido el impacto más importante en cuanto a la extensión total de área
deforestada transformada en pastizal. Respecto a esta cifra global de 30 millones de ha estimadas
para el afIO 1985, la Amazonia contenía unas 12 millones de ha de selvas sab:mizadas.
Consideraciones más actuales ubican el alcance de la ganaderización sólo en la Amazonia
brasilelia en 4() millones de ha, cifra que corresponde al 10% de la Cuenca Amazónica sellsu
estricto, dentro de ese país (Fearnside, 1993).

En Venezuela, caso poco citado en la literatura, el panorama de la ganaderización reviste una
importancia especial, no por el área total de selva actualmente ganaderiz<Jd<l, sino por la
intensidad y rapidez con 1<J cual ocurrió este proceso. En términos relativos (en el contexto de
Suramérica) la deforestaciÓn de selvas húmedas en territorio venezolano puede considerarse
baja, respecto al área clareada en otros países como Colombia y Ecuador, de acuerdo con las
estadísticas que maneja la FAO (Catalán, 1993). Sin embargo, la tasade deforest;:¡ción anual en
dos zonas "considerad3s críticas" como el Sur del Lago de Maracaiboy los Llanos Occidentales,
registran no sólo la mayor del país sino una de las más 3ltas del continente: 7.43% y 3.29%; para
cada zona respectivamente, en el período 1975-1988 (Catalán, 1993). Las zonas mencionadas
están hoy ocupadas mayoritariamente por pastizales para ganaderí<J en un 89,2 % en el prirner
caso y en un 45,28% en el segundo. Actualmente, Venezuel<J ocupa en términos de tasas
nacionales de deforestación un lugar intermedio con un 2,72%, por encima de México (1,3r;i(J) y
Colombia (1,3o/é;).

1.2. La intensidad de la transfo"mación.

En líneas generales un bosque húmedo tropical se caracteriza por ser un sistenmaltamente
complejo en estructura, que basa su funcionamiento en la capt<Jción diferencialverticalde la luz
y el reciclaje más o menos cerrado de nu trientes yagua. (Salati and Vose, 1984; Folster, 1994). Su
evolución, durante millones de alios se basa en la posibilidad de su recuperación a partir de
catástrofes naturales gracias a la alta disponibilidad de un pool genético, que puede iniciar, bajo
determinadas condiciones ambientales, el proceso de regeneración por sucesión secundaria
(Gomez-Pompa, et al, 1972). La sustitución de selvas por p:1StoS implica una transforlll:lción
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severa de todo el sistema, afectando su estructura y su funcionamiento, de suerte que el sistema
resultante es mucho m[ls simple, menos eficiente y más inestable. Veamos:

Diferentes estimaciones señalan que una selva madura contiene entre 50 y 150 especies de
plantas (2.5 cm dap), en una superficie de 0.1 ha (Toledo, 1990). El número de especies puede
ser mayor aún, dependiendo de un aumento en la precipitación y otras condiciones ambientales,
hasta unas 250. El sistema que se constituye bajo el régimen de pastizales es en realidad un
pastizal mixto arbolado, que en forma permanente se encuentra invadido por especies pioneras
de difícil erradicación, que compiten por nutrientes, luz y espacio, con respecto a la especie
cultivada (Daubenmire, 1972). La desestructuración y debilitamiento del ecosistema resultante,
luego de la transformación, se ha estudiado siguiendo la evolución de pastizales abandonados, en
los que cesa el manejo, tal como lo han descrito algunas investigaciones en la Amazonía brasileña
oriental (Uhl el al., 1988; Buschbacher el al., 1988) y en el sureste de México (Guevara, como
per.). Si el sistema de pastizales deja de ser manejado, comienza un proceso de evolución
sucesional a partir de árboles aislados que actuan como "islas de infección" (Guevara, como per.).
El ecosistema resultante en un lapso de ocho años no llega a recuperar, en el mejor de los casos,
más de 23 especies/100 m2 respecto al total que contenía el sistema original (Uhl el al., 1988).

La intensidad de la desestructuación del sistema está modulada por las diferencias en el tipo
de deforestación realizada yen el manejo posterior que se realice de los pastizales. En efecto, de
acuerdo con Uhl el al (1988), una parcela de selva que haya sufrido deforestación manual,
laboreo y siembra de pastos (Panicum mw:imun), poco pastoreo y no haya sido sometida a
quemas puede recuperar, en 8 ailos de abandono, el 25% de la biomasa del bosque original,
constituído mnyoritariamente por árboles y enredaderas. En otro extremo, una parcela que haya
sufrido deforestación con maquinaria pesada, quemas recurrentes, siembra y laboreo de pastos,
pastoreo intenso (más de un aninnal por ha) y uso eventual de agrotóxicos, luego de un lapso
igual sin uso, sólo recupera el 1,5% de la biomasa original, constituída por hierbas, pastos y
arbustos pequeflos, con menos de una especie arbórea por cada 100 m2

. En cualquier caso, la
conclusión de este aspecto es qne la transformación lesiona en forma notable la complejidad y
capacidad de recuperación del sistenla original.

En cuanto a la dinámica de nutrientes, las selvas se mantienen gracias a un mecanismo de
ciclado de nutrientes de alta eficiencia, en el cual la vegetación es el compartimento más
importante en cuanto al contenido de nutrientes. Buschbacher, el al. (1988) concluyeron a partir
de su análisis de pasturas abandonadas en Paragominas (Amazonía brasileña oriental), que con
la desaparición de la vegetación selvática, se liberan los nutrientes almacenados en ésta, los
cuales son aprovechados durante un corto tiempo por la pastura y por el sistema sucesional. Con
el paso del tiempo, tanto la toma de nutrientes por parte de la vegetación, así como la evolución
de las reacciones de equilibrio inorgánico tienden a disminuir las diferencias entre la
concentración de nutrientes extraíbles del suelo, entre los sitios sometidos a diferentes
intensidades de manejo.

La situación filllal es que el suelo pasa a ser el compartimento más importante, desde el punto
de vista del almacenaje de nutrientes, pero con altas proporciones de cationes inmovilizados.
Particular atención ha recibido la dinámica del fósforo, el cual se ha señalado como el elemento
limitante y principal responsable de la degradación de las pasturas en la Amazonía brasileña. De
acuerdo con Fearnside (1980) el fósforo disponible (P205) en el sistema selvático original se
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eleva de 0,69 mg/100 g, a 4,18 mg/100 g luego de que se realiza la tumba y quema de la
vegetación. En el transcurso de 5 años este mismo macronutriente disminuye y se estabiliza en
un valor de 0,46 mg/100 g, el cual es inferior al contenido original.

Esta pérdida efectiva de nutrientes, junto con otras barreras derivadas de la muerte o
disgregación de poJinizadores y de dispersores, así como la compactación del suelo por efectos
de la lluvia, maquinaria y pastoreo, terminan por limitar la recuperación del sistema, creando una
serie de comunidades sucesionales de lento crecimiento, más susceptibles a efectos como el
fuego accidental y más f:kilmente degradables si son sometidas a un nuevo uso (Nepstad el al,
1991).

J.3. La duración de la pe"llurIJación.

Los sucesivos ciclos de uso, en los cuales se realiza corte manual o mecanizado de la
vegetación, quema, y pastoreo, terminan por degradar el sistema original desestructurandolo
totalmente. Desde este punto de vista, la ganaderización puede considerarse como una
transformación sostenida en el tiempo, que impide la recuperación del sistellla eliminando sus
mecanismos de recuperación a partir de islas y propágulos remanentes. La permanencia de un
sistema de menor cobertura vegetal expone con mayor facil ¡dad tanto semillas, como rebrotes a
la acción de la predación, y aleja dispersores naturales que no son capaces de desplazarse a
campo abierto. El nuevo sistema tiende a seleccionar especies más tolerantes a la sequía, pues se
crea un microdima menos húmedo y de mayor oscilación de temperatura a lo largo del día
(Nepstad,1991).

lA. Pérdida de la dive¡'sidad (~cológicayde especies.

Las consecuencias derivadas del alcance, duración e intensidad de la transformación de selvas
por pastos han llevado a afirmar que este proceso se ha convertido en un mecanismo de
disminución de la diversidad biológica (Fearnside, 1979b; MOPU, 1990; Guevara, 1993). Este
aspecto también es motivo de discrepancias y debates, debido a la falta de datos que confirlllen si
en términos de especies puede atribuirse a la deforestación, efectuada hasta ahora, una pérdida
efectiva. Las posiciones más cuatelosas, sin ernbargo, presentan un panorama preocupante. Si
bien se admite ~Jusencia de evidencias respecto a la desaparición de especies directamente
atribuíbles. ,a Jadeforestació:l, por .ej~mplo Brown ~19:2) ha ~eii:J1ado que la tasa 8ctual .~Ie
deforestaclOn en la Amazoma brasJlena (10.000 km /ano), segun este autor es una alteraclOn
suficiente como para provocar la eliminación de poblaciones y de especies locales, así como la
erosión de la capacidad biosintétiica y evolutiva de la biota. En regiones altamente afectadas, en
las que ha desaparecido hasta un 90% de la vegetación original se estima una pérdida "mínima",
respecto a especies conocidas, y una erosión severa de la diversidad a nivel genético, por pérdida
de variabilidad entre poblaciones.

De igual forma la intensidad de la transformación está relacionada con la exclusión de
especies y selección de otras de sus sitios originales. Al respecto es ilustrativo lo encontrado por
Mori y Prance (1987), acerca de la Familia de la "castaña" o "nuez de Brasil" (Lecythidaceae). La
mayoría de las especies de este grupo se encuentran ausentes en aquellos fragmentos
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sucesionales que han sufrido quema como parte de su manejo. Estudiando los polinizadores y
dispersores de varios géneros de esta familia, la investigación propone que en el medio húmedo
tropical existe una fuerte interdependencia en la coevolucion planta-animal y que aquellos
factores que promueven un clima más seco y más estacional, rompen esta interacción, que puede
derivar a la larga en la pérdida de las especies implicadas.

Sin embargo, no sólo factores climáticos están implicados en la preservación ó ruptura de
estas relaciones que influyen en el mantenimiento de la diversidad biológica de las selvas
transformadas. La ecología del paisaje de selvas transformadas por campos ganaderos ha descrito
el sistema resultante conlO un conjunto interrelacionado de componentes estructurales, en cual
los fragmentos de selva, l.a vegetación riparia, las cercas vivas y los árboles aislados, se
encuentran inmersos en una gran matriz de pastizales. De esta forma, las especies que aún
perrnanencen en los fragmentos se encuentran en un relativo estado de aislamiento, que pone en
serio peligro su permanencia, en función de la densidad de sus poblaciones (Gucvara, 1993). La
insularidad ecológica que resulta de la transformación actual de los ecosistemas tropicales ha
sido señalada por Flalffter (1993) como "el elemento más peligroso para la sobrevivencia de la
biodiversidad".

La evolución futura de las poblaciones y especies sobrevivientes en los fragmentos también
estaría amenazada por cambios en la dinámica hídrica regional. Existen evidencias, aunque
controversiales, de efectos apreciables sobre la dinámica global del agua y sobre la hidrología del
sistema, que terminan alterando la precipitación efectiva, la escorrentía yel flujo de los niveles
estacionales de los ríos (Gentry y López-Parodi, 1980; Salati y Vosé, 1984), Nepstad, 1991).
líndependientemente de que las alteraciones encontradas en las mediciones sobre el balance
hidrológico puedan atribuirse a la variabilidad natural, el punto más importante a discutir
debería orientarse, por una pane, hacia el hecho de que con estos cambios en la dinámica hídrica
se estaría profundizando el efecto de fragmentación del hábitat de las poblaciones sobrevivientes
y por otra, hacia la capacidad de los fragmentos remanentes para responder frente a esta
variabilidad, bien sea natural ó derivada de la transformación misma.

1.5. Sustenta1lJilidad de los pastizales en el trópico húmedo.

En el marcode un diagnóstico de alteraciones y pérdidas tan significativas respecto al sistema
selvático original, la pregunta obligatoria es: ¿qué se obtiene a cambio como sistema de
reemplazo y por cuanto tiempo?

La respuesta a la pregunta no puede darse sólo en términos de la productividad del sistema
ganadero instaurado en las regiones discutidas aquí. Bajo parámetros productivos la respuesta es
que se obtiene un sistema altamente ineficiente, con muy baja productividad, que con raras
excepciones, como algunas zonas de México (selvas del Golfo) y de Venezuela (Sur del Lago de
Maracaibo), tiende a degradarse.

Sin enlbargo, como se discutirá en la secclon II del presente capítulo, la degradación,
ineficiencia y baja intensidad de uso de los pastizales en el trópico húmedo, no son atrihuíbles
sólo a un fracaso ecológico del sistema de pasturas. Debe, no obstante, tenerse en cuenta algunos
casos como la Amazonía brasileña, donde se han obtenido evidencias de que en efecto el sistel11~1
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de pasturas no es sustentable, ni siquiera con aportes sustanciales de fertilizantes inorgánicos.
Así, Fearnside (1979a y 1980) ha señalado con particularidad claridad que más allá de la
discusión sobre los efectos de las pasturas en la fertilidad de los suelos de la selva amazónica,
está el hecho de que el contenido nutricional y la limitación especial que representa el bajo
contenido de fósforo disponible en el suelo, conducen a la degradación de los pastos, de: suerte
que se convierte en una empresa difícil mantener una carga animal mayor de 0,20 UNha, luego
de tres años de uso sin fertilización. La aplicación de fertilizantes fosfatados puede retardar la
degradación del pastizal, pero entonces el elemento limitante son las malezas, las cuales en un
medio de mayor disponibilidad de nutrientes, disparan su crecimiento acortando
apreciablemente la vida útil de: los pastos.

En este contexto, las pasturas "abandonadas" que se han descrito a lo largo de las vías
transmazónicas brasileiias podrían interpretarse como una estrategia frente a diferentes niveles
de degradación, en espera de nuevas oportunidades de uso (Fearnside, 1979a, Nepstad el al.,
1991). Como se discutirá más adelante, estas "nuevas oportunidades", desde la perspectiva de los
agentes sociales que transforman y manejan el sistema, no son necesariamente un estado de
recuperación, ni natural, ni inducido, del mismo.
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11. Bacionalidad económica de un sistema ecológicamente irracional.

Bajo la óptica del tajante cuestionamiento ecológico al proceso de sustitución de selvas por
pastos, sería imposible explicar el auge experimentado por éstos en el trópico húmedo
latinoamericano. Sin embargo, contra todo argumento acerca de su incoherencia ecológica, la
ganadería es la forma más extensa de ocupación en dichas regiones.

Las circunstancias que hicieron posible esta paradoja de la contemporaneidad
latinoamericana, se haN tratado de explicar en base a una especie de "herencia ideológica" e
incomprensión histórica, de las sociedades republicanas con respecto a las selvas (IVIOPU,
PNUMA, 1990), las cuales representaron un espacio inhóspito y difícil para la conquista masiva
por parte de europeos y de criollos, en diferentes etapas históricas. Sin negar la existencia de una
serie de mitos apologísticos en ocasiones, yen otras degradantes, que influenciaron o retardaron
decisiones para conquistar el trópico húmedo, no debe atribuirse esto como una causa
desencadenan te, ni como la explicación de que un sistema de uso tan incoherente
ecológicamente, terminma imponiéndose como dominante en las selvas de América Latina.

Otras causas menos rom{¡nticas han sido seiialadas como determinantes en la expansión
ganadera en el trópico húmedo. Así, en Hecht (1993), Tudela (1989) y MOPU, PNUMA (1990),
encontramos un denominador común en cuanto a seiialar el marco del llamado "Nuevo Orden
Mundial" acordado por los países industrializados, luego de la II guerra mundial, como el
contorno referencial en el cual los diferentes gobiernos de la región diseiiaron lIna expresa
política de desarrollo ganadero p3ra el trópico húmedo latinoamericano. La base del disefio de
estas políticas fue la disposición de las agencias de crédito internacional (Banco Mundial., Fondo
]\;lonetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo), para financiar enormes
desarrollos de infraestructuras viales acoplados a líneas de crédito para el desarrollo pecuario.
Estas agencias no sufrían de ningún tipo de incomprensión cultural, ni de menosprecio por el
valor de las Selvas como sistema ecológico, pues par:.t la fecha de diseño de tales planes de
"desarrollo", los países líderes del industrialisrno mundial conocían y habí:.tn usado recursos de las
Selvas del trópico húmedo en A.sia, Africa y en menor medida las de América Latina. (2)

Esta circunstancia histórica y financiera fue el aliento inicial del proceso. Sin embargo no
debe cometerse el error de interpretar que todo lo sucedido posteriormente con la
ganaderización del trópico hClmedo latinoamericano puede explicarse como una consecuencia

(2) La distribución de las inversiones implicadas en estos proyectos de "desarrollo" dicen mucho acerca de
quiénes se b,enefician de los préstamos y ayudas financieras para llevarlos a cabo. Al respecto Fearnside.
(1986); Hetch y Cockburn. (1993) han selialado que más del 50% del costo de los proyectos de desarrollo
va a parar en manos delas empresas constructorasde carreteras, mientras queel resto de las inversiones
se dedican a pagar estudios de factibilidad. burocracia y salarios de funcionarios de empresas
gubernamentales y privadas contratadas para la ejecución del proyecto. Muy poco se dedica al desarrollo
en sr, por ejemplo a la investigación ni siquiera de enfoque aplicado. Asr, Hecht y Cockburn (1993) exponen
lo siguiente:
"¿Quién obtiene las ganancias de estos desquiciados proyectos de desarrollo? Las compariías
constructoras de Brasil. Estas, junto con sus gobiernos y las compa6ías multilaterales de préstamos
sostienen la economía política de la devastación tropical. Estos Bechtel del Tercer Mundo hacen la mayor

14 I Antecedentes

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



directa de los mencionados planes de desarrollo. Una serie de circunstancias y particularidades
nacionales se convirtieron luego en elementos conductores del proceso, enfatizando el potencial
destructor y las consecuencias negativas, tanto sociales, como económicas y ecológicas. Para
diferenciar estos diferentes niveles de análisis, se realizará una descripción de algunos procesos
cornunes generalizables a los países latinoamericanos implicados y en ocasiones se acudirá a
describir situaciones nacionales con sus consecuencias particulares.

2.1. Promoción de la industrialización y relegamiento de la agricultura ti-adicional.

Dentro de la gran variedad de consecuencias que tuvo para la región latinoamericana el
modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones, las de mayor
importancia a efectos de analizar el enorme auge de la ganadería en las subregiones tropicales,
pueden señalarse por una parte, la marginación de la agricultura tradicional y el crecimiento
acelerado de los centros urbanos (Tudela, 1989, MOPU, PNUMA, ]990). Por otra parte, en el
plano político, se señala un papel preponderante del Estado como promotor (planificador y
ejecutor) del modelo de desarrollo que se intentaba instaurar. Las implicaciones más relevantes
de dichos procesos fueron:

-Un aumento de la demanda interna por productos pecuarios, y el desplazamiento en
importancia de la demanda externa (norteamericana), que en una primera etapa había
funcionado como factor clave en la expansión ganadera en Centroamérica, durante 13 década de
los afios 60 e inicio de los 70. En efecto, países como Flonduras, Nicaragua y Costa Rica llegaron
a exportar hasta el 50% de su producción pecuaria hacia Estados Unidos, luego de la apertura de
sus mercados en 1954 (Parsons, 1976). Con el avance del proceso modernizante y urbanizador, la
demanda intema creció en forrna acelerada y sostenida hasta hoy día. La conformación de una
clase media relativamente nUITlerosa, favorecida por la industrialización modificó no sólo las
estructuras sodales nacionales, sino los patrones culturales b:.ísicos como el consumo alimenticio,
que terrTlÍnó modificando la estructura cualitativa de la demanda efectiva de alimentos. Los
sectores económicamente favorecidos por la industrialización adoptaron, a semejanza de sus
equivalentes en las sociedades industrializadas, un esquema en el que las proteínas de origen
animal tienen una importancia de primer orden (3).

----------------

cantidad de dinero posible con E!I menor riesgo, y tienen las influencias poderosas que les han permitidc
aprovechar los beneficios de la (leuda de los estratosféricos préstamos del Brasil. Con buenapal1e del
resto de su población apit'íada en chozas, estas corporaciones desfilaban entre las 500 empresas
internacionales de Forfune, ... En cualquier desarrollo tropical, la palabra mágica esINFRAESTRUCTURA:
en Machu Picchu, en Tikal, en los Monte Alban del mundo tropical de hoy, ensuet'íos faraónicos
concebidos por sus patrocinantes como monumentos a su voluntad. El desarrollo de infraestructuras
-carreteras, hidroeléctricas, otras formas de construcción civil- absorbe el 50% o 60% de los fondos para
el desarrollo regional, el resto va a la burocracia gubernamental, malversaciones, y algunos servicios y
créditos para los usuarios "blancos". Estos contratos de infraestructura que involucran cientos de millones
de dólares en transferencia a las compal7ías constructoras, representan actualmente la principal
estrategia de empleo en la América tropical, a medida que la población local se margina y las
operaciones Qanaderas se extienden a través del paisaje".
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-El marginamiento de la agricultura tradicional, no sólo creó un excedente poblacional que
engrosó el crecimiento poblacional urbano, sino que la colocó en desventaja relativa respecto a
otras actividades productivas, de "menor riesgo", como lo es la ganadería. Por otra parte, si bien
la agricultura tradicional sufrió un proceso de relegamiento, se intentó dar impulso a una
agricultura comercial, con el uso de maquinaria y altos insumas que originó mayor expulsión
poblacional del campo hacia las ciudades.

- El fracaso de la agricu Itura de altos rendimientos con fines comerciales, la cual tarnbién se
intentó trasladar como modelo de desarrollo hacia algunas regiones del trópico húmedo, cuyos
ensayos más relevantes se realizaron en el Sureste de México bajo los nombres de Plan
Chontalpa y Plan Balacán-Tenosique (Tudela, 1989). Los países centroamericanos se vieron
envueltos en esta ola de la conquista agrícola del trópico húmedo, y así por ejemplo Nicaragua,
recibió préstamos cuantiosos para llevar adelante proyectos agropecuarios de rotación
pasto-maíz, bajo elenfoque de convertir su territorrio en "gran campo de cereales y pastos desde
el Pacífico hasta el Atlánti.co" (Parsons, 1976). Esta movilización de la inversión agrícola hacia
nuevas tierras en el trópico húmedo obedeció en buena medida al estancamiento de la frontera
agrícola en las regiones ya tradicionalmente ocupadas en otras zonas biogeográficas.Laenorme
brecha entre los rendimientos esperados y los obtenidos terminó por colocar la ganadería como
la opción de uso para las tierras tropicales intervenidas a efectos de los fracasados proyectos
agrícolas.

aglutinamientopoblacional urbano y la expulsión creciente de mano de obra del campo,
creó una presión social muy fuerte en demanda de empleo y tierrus. Muchos de los planes de
colonizaciónyadjuuicación de tierras pura pequeiios productores tuvieron Sl! origen en la
necesidad cleclescongestionar y bajar la presión social creadu por la pobreza generadaJanto en
las ciudades como en campo. Este es un patrón que puede encontrarse cláramente en Brasil y
México, donde los planes colonizadores se llevaron adelante a pesar de que no se conlaba con
información suficiente paru sustentar su factibilidad ecológica y económica, o peor aún bajo
claros indicios de su inconveniencia (Fearnside, 1986; Tudela, 1989)

(3) En estE~ sentido el famoso editorial de la revista Interciencia escrito por Uhl y Parker (1986) titulado:
"¿ Valeuna hamburguesa de 125 g, media tonelada de bosque pluvial?", tiene unaltovalorsimbólico, no
tanto para cuestionar el enriquecimiento de/as empresas del "fast food" norteamericano a costa de las
se/vas de América Latina, sino para todo lo que significÓ la adhesión cultura/de las clases medias de este
subcontinenteal mododevidainorteamericanoysu indiscutible y clara responsabilidad,encuanto
mercado. consumidor, en esta •ola de laganaderización del. trópicohúi11ecJo. C()moloapu(]faBroweler,
('1988) es poco probablequelas.hamburgu~sas.nortearnericanélsf¡ayanrecibigocarqecieptraS.iselvas

fuera de las •• Centroamericanas.Particularmente,.ien el casoeleBrasilses~"ja/ael.hec/70id~lapro/Jibición
deimportaci6nde carne hacia Estados Unidos, a partir de 1965debidoaproblemassanitariospor la
enfermedad bovina aftosa. El alto consumo y la creciente demanda de productos cárnicos de los
sectores sociales urbanos de mejores recursos es ilustrado en el caso de México por Tudela (1989):
"En 1968, si se compara el.sector de más altos ingresos, que. comprende el l%de lapoblaci6n,Gon los
sectores dE? economía más precaria que abarcan el 72% ele la población, hallamos que el primero
consum(a cerca de 10 veces más carne, doce veces más leche, siete veces más fruta y vegetales y tres
veces más trigo".
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-El papel preponderante del Estado permitió la consolidación de oligarquías subregionales
liderizadas por inversionistas y grandes propietarios favorecidos por las políticas crediticias.
Estos sectores fueron acaparando tierras amparados en su poder político, para lo cual
modificaron o mantuvieron legislaciones que le permitieron adueñarse de enormes extensiones
de tierras de selva virgen o de tierras ocupadas por pequeños colonos y sus familias. El caso más
sorprendente puede verse en el proceso mexicano, en el cual se permitió la explotación ganadera
extensiva en el marco de la Reforma Agraria post-revolucionaria, creando figuras jurídicas para
diferenciar la "pequeña propiedad agrícola" y la "pequeña propiedad ganadera" (Tudela, 1989).

2.2. Relevancia de la ganadería respecto a las economías nacionales.

La revisión de las cifras de la expansión ganadera en las regiones del trópico húmedo en
Latinoamérica, crean la inmediata espectativa sobre la gran importancia que econ6micamente
podría haber alcanzado la misma.

En términos globales para la región latinoamericana, el hato ganadero en el medio húmedo
tropical ha experimentado un crecimiento acelerado, el cual sin embargo no guarda relación con
los niveles de productividad e importancia en términos de su valor en las economías nacionales.
Esta brecha entre territorio ocupado e importancia económica puede ilustrarse comparando el
valor relativo de la ganadería con respecto a la producción agropecuaria de los países, así corno
por los coeficientes de carga animal y la capacidad generadora de empleo.

Respecto a la importancia económica nacional se encuentra que por ejemplo Costa Rica
incrementó su espacio ganadero entre 1963 y 1973 en un 63%, mayoritariamente a expensas de la
destrucción de sus ecosistemas de selva tropical (Parsons, 1976). Actualmente la mitad del
espacio agroproductivo nacional se encuentra ocupado por pastizales para ganadería bovina. Sin
embargo, la ganadería en este país sólo aporta el 20% del valor de la producción agropecuaria.

Similares relaciones pueden encontrarse en Venezuela, donde ya se mencion6 el alcance
transformador de la ganadería sobre selvas tropicales. En este país, la ganadería ocupa el 90,6%
de las tierras bajo uso agrícola (unos 200.000 km2

, o el 23% del territorio nacional), pero aporta
entre el 28% y 42% del valor de la producción agropecuaria nacional (Bisbal, 1988; Fundación
Polar, 1993).

En una situación más extrema se ubican las estadísticas del caso brasileño. Así para 1973 el
rebaño de ese país alacanzó 95 millones de cabezas, de las cuales el ganado ubicado en los 66.000
km2 de selva amazónica arrasada, sólo llegaban a unos 6 millones (6,1 %) (Myers, 1983). En
períodos posteriores el avance destructivo sobre la selva no mejoró estas relaciones, pues entre
1978 y 1985 el hato bovino brasileño creció en un 34% en relación con el período 1970-1977. Sin
embargo la producción nacional de carne experimentó un modesto crecimiento de un 5%.
(MOPU, PNUMA, 1990).

Tomando en cuenta la situación global latinoamericana, el sacrificio de unas 50 millones de
ha de sus selvas húmedas, ni siquiera ha ayudado a solventar los problemas de autosuficiencia
alimentaria para la demanda de productos bovinos. En el caso de la carne la región está
registrando un descenso acelerado de sus excedentes exportables y un aumento de las
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importaciones. El saldo neto entre exportaciones e importaciones de carne se redujo de 495.000
toneladas entre 1970-1977 a 385.000 toneladas entre 1978-1985. En el caso de la leche la
autosuficiencia promedio (en términos de demanda efectiva) es inferior al 90%, en promedio
para toda la región (MOPU, PNUMA, 1990). En algunos países como Venezuela, este promedio
oscila alrededor del 50%.

En Clwnto a los coeficientes de carga animal, en líneas generales los promedios son b:lstante
bajos. En el trópico húmedo latinoamericano sólo en casos puntuales relativamente más exitosos
puede encontrarse un promedio estable de más de una UA por ha (MOPU, PNUMA, 1990).
Este promedio puede encontrarse en algunos sistemas productivos de México (Tudela, 1989) y
Venezuela (Fundación Polar, 1(93). En el caso de la Amazonía brasileila el promedio de una res
por ha se considera una carga fuerte bajo un sistema que implica sobrepastoreo (Fe:lrnsidc,
1979a; lIecht, 1988).

Respecto a la capacidad generadora de empleo, se ha trasladado la baja densidad de
trabajador por superficie de pastos, característica de la ganadería extensiva tradicion:¡! en zonas
de mayor estacionalidad climática. En países como Costa Rica y Venezuela se estima unas 47
ha/trabajador en la ganadería, comparado con el promedio de entre 3-4 ha/trabajador en la
agricultura. En regímenes más extensivos se estiman 200 ha/ trabajador (MOPU, PNUMA 19(0),
778 ha/ trabajador (Fearnside, 1983) y hasta 1.500 ha/ trabajador (Hetch y Cockburn, 1993) en los
hatos de la Amazonía brasileiía

2.3. ¡<unción macro y microerconómica de la ganadería.

Practicamente todo lo sefialado y discutido hasta este punto acerca del proceso de expansión
ganadera en el trópico húrnedo latinoamericano señala un balance negativo desde el punto de
vista ecológico y económico. Sin embargo, no parece lógico que und dctividdd que arroje mús
perjuicios que beneficios, logrdra avanZdr y transformdr espacios tan amplios bajo estas
circunstancias. Lo que no puede dejdr de interrrogarse es: ¿a quien beneficia entonces la
ganadería? y mucho más aún ¿qué rnecanismos hacen posible la obtención de beneficios de una
actividad tan poco justificable desde la perspectiva analizada hasta ahora?

La respuesta a las interrogantes planteadas se discutirá en base al análisis realizado por
diversos autores quienes han abordado el problema de la ganaderización desde una perspectiva
sistémica, diferenciando los niveles de procesos que están implicados en la estructuración de la
ganadería como uso dominante de la tierra en las selvas hClmedas transformadas. Lo que en
realidad debe diferenciarse son los beneficios (absolutos y relativos) de la ganadería desde un
punto de vista privado, tanto para pequeÍlos, como para grdndes propietarios, y lo que son los
perjuicios globales para la economía y la sociedad de las naciones implicadas:

2.3.1. Ganadería y grandes propietarios:

Como ya se mencionó, el impulso de los pl:ll1es de Desarrollo por inciciativa de los Estados
nacionales abrió el acceso para la colonización mediante dos grandes vías: las carreteras y el
crédito. Las inversiones realizadas en este sentido fueron extraordinariamente grandes.
Desafortunadamente no existe una contabilización global de estas inversiones en América
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Latina, sin embargo se citarán algunas cifras indicativas:

-En Brasil los desarrollos líderes de la ganaderización de las selvas en la Amazonía oriental
fueron los proyectos de la Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonía (SUDAM),
ejecutados entre 1966 Y 1983 Y los proyectos del Banco de Crédito Rural de Brasil ejecutados
entre 1977y 1983. Los datos de ambos tipos de proyectos se presentan a continuación (Browder,
1988):

SUDAM
-_._._-,---~-

469 proyectos corporativos

Costo: 598 millones $ US

Banco de Crédito Rural

13.900 productores independientes

Costo: 880 millones $ US

El costo totall de ambos proyectos ascendió a 2500 millones de dólares americanos. En el caso
citado, vale la pena diferenciar que los proyectos de SUDAM eran de tipo corporativo, en los
que grandes empresas transnacionales y nacionales, podían canalizar sus pagos de impuestos
hacia la inversión en compra de tierras e implementación de ranchos ganaderos alrededor de la
entonces recien construída carretera transamazónica. De entrada, al analizar los datos
presentados puede deducirse lo que será una característica común en todos los proyectos
estatales de ganaderización de selvas tropicales: una distribución del crédito e incentivos fiscales
claramente beneficiosa hacia la ocupación en forma de grandes propiedades. Bajo este esquema
empresas transnacionales de automóviles como la Volks Wagen se volvieron entusiastamente
ganaderas y un conjunto importante de empresarios nacionales repentinamente vieron en "la
ganadería", grancl~s oportunidades. Estos créditos beneficiaron a un 77% de los ganaderos que
ocuparon con sus fincas la Amazonía oriental brasileña, la mayoría de los cuales eran del tipo
ausentista. Estos créditos con frecuencia fueron desviados hacia inversiones no agropecuarias
que se consideraron más rentables.

Esta fuente de beneficio de "la ganadería", como bomba para absorción de créditos
subsidiados, es una de las más importantes razones del auge de esta actividad en el trópico
húmedo, pues es un fenómeno que se repite en otros países como México y Venezuela. Este
mecanismo, acompañado de una fuerte dosis de corrupción, permitió poner a disposición de
empresarios de diferente calibre, los ecosistemas selváticos, prestos al sacrificio sin que en
realidad existiera mayor interés en sus posibilidades de éxito productivo. Al respecto Fearnside
(1980) ha llegado a sefwlar que la discusión sobre la sustentabilidad de los pastos en el trópico
húmedo carece de sentido, pues la mayoría de los rancheros no están interesados en obtener
rendimientos sustentables. Su interés no reside en la ganadería como tal, sino en los créditos y
otras ventajas que se mencionaran a continuación.

Además de la oportunidad de acceso fácil al crédito subsidiado, el otro mecanismo que
permite la obtención de beneficios económicos a cierto tipo de ganadero es la especulación de la
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tierra. En el marco de econolTlIías fuertemente innacionarias la tierra se convierte en un factor
crítico como mecanismo ele protección del capital frente a la pérdida del valor del dinero (IIecht,
1988 y 1993). La apertura de vías de comunicación primarias y secundarias puso a disposición del
mercado una serie de tierras que se valoraron rúpidamente, a un ritmo de hasta 100% anual a la
par de la inflación, en el caso de Brasil (Hecht, 1988). En este marco, pequeños y grandes
propietarios pasaron a conformar un ciclo que se retroalimenta en forma positiva, provocando
mús inflación (Fig. 1)

Por una parte, grandes propietarios enmascarados como productores ganaderos actÚan en
realidad como grandes operadores del negocio de compra-venta de la tierra, mientras que el
pequeño colono actúa como pionero en el frente de avance y vendedor de "mejoras", en forma de
pastos. lAs ganancias obtenidas de la especulación de la tierra son invertidas para adquisición de
bienes y servicios, lo cual alimenta la demanda sobre éstos, generando como resultado m{¡s y m(¡s
innación (Fearnside, 1987). Este proceso especulativo sobre la tierra, explica en parte el hecho
de que entre el 90% (según Iletch, 1988) y el 45% (según Fearnside,1993) de los ranchos
ganaderos de la Amazonía brasileña se fundaran bajo el esquema de grandes propiedades aún sin
tener acceso directo a créditos.

A las ganancias por el acceso al crédito barato y la especulación de la tierra se añaden los
beneficios obtenidos de la actividad productiva en si. Hetch, el al (1988), realizaron un ancílisis
detallado para discriminar las condiciones y escenarios en los cuales la ganadería extensiva en la
Amazonía brasileña resulta rentable. En este estudio se diferenciaron diversos niveles de
tecnificación y manejo, así como la intervención del crédito subsidiado, capital propio y algunos
parámetros "conservadores" (respecto a la situación de la economía brasileiia) de in nación, tasas
de descuento (5 -10% anual) y tasas de aumento de la tierra (40% anual). Los resultados del
estudio concluyen que la ganadería extensiva resulta rentable para los grandes ganaderos (con
áreas de pastizales de hasta 1LOOO ha) cuando se asumen estrategias o bien para acelerar la tasa
interna de retorno (cuando el capital es propio) o cuando se captan créditos baratos. Los

----_._.._----_._---------------------------------------
INFLACION

/
Y

Inversiones
sin producción

Valoración especulativa
de la tierra

PASTURAS

FIGURA 1 Efecto de retroalimentación positiva entre el proceso inflacionario y la conversión de selvas por pastos

---_._-------,--------------------------------_......
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sistemas que pueden lograr estas estrategias son aquellos que utilizan una tecnología tradicional:
(sin fertilización, con escaso uso de herbicidas, potreros de 200 ha y una tasa de engorde de 400
kg en 4 años, como promedios) en las siguientes condiciones:

··En momentos efímeros cuando coinciden altos precios de la carne con bajos precios de
insumos (para sanidad animal por ejemplo),
··Cuando cuentan con créditos y subsidios de diverso tipo (como los de SUDAM)
··Cuando practican el sobrepastoreo (alta carga animal, rápido agotamiento de los p~lstos y
nueva colonización de otras áreas)
··Cuando combinan el sobre pastoreo y la venta especulativa de la tierra. Esta última opción
presenta los mejores márgenes de rentabilidad y por supuesto es la más extendida en la
Amazonía brasiJefl3.

El análisis conduce a concluir que la rentabilidad es una opclOn de corto plazo para la
ganadería de la Amazonía brasilefla. La estrategia global subyacente es la lógica descrita por
Clark (1973) quien muestra cómo la exterminación de un recurso es una opción más rentable que
su conservación a perpetuidad, cuando la tasa de reposición natural de éste excede la tasa de
descuento del capital invertido. Este mecanismo de operación capitalista que ha sido calificado
como "una lógica sádica... que no guarda ninguna relación con las tasas de una explotación
sustentable, la cual depende o está determinada por procesos biológicos" (Fearnside, 1979b),
realza el papel del mecanismo de sobre-explotación que acelera la avalancha sobre las selvas
tropicales, en busca de nuevas tierras cuando las pasturas ya agotadas no rinden lo suficiente. En
este sentido, Hiecht (1988) ha advertido, que no debe esperarse necesariamente una
desaceleración del avance ganadero en el trópico húmedo, como respuesta frente a la
eliminación de los subsidios a créditos e insumas (una posibilidad que ha sido planteada por los
defensores del liberalismo económico). De igual forma las advertencias de los científicos sobre la
vulnerabilidad de los ecosistemas yel agotamiento de los recursos naturales bajo esquemas ele
usos no sustentables, lejos de ejercer un efecto racionalizador del proceso, parecen convertirse,
bajo la lógica descrita, en argumentos y estímulos para la rapifia sobre las selvas.

2.3.2. Ganadería y pequeños colonos.

Hetch y Cockburn (1993) han seflalado en forma muy clara, la importante función económica
de la ganadería para los pequeflos propietarios. Estos autores han enumerado una serie de
razones por las que el ganado se convierte en una estrategia exitosa para el pequeño colono de
un área de selva tropical, como la Amazonía brasilefia, aún en zonas donde se promovieron
asentamientos para la implantación de cultivos perennes como cacao, que se consideran usos más
apropiados de la tierra.

En primer término se indica que la ganadería amortigua las viscisitudes de la agricultura, en
un medio en el que los desastres naturales son frecuentes y los precios de las mercancías
agrícolas son impredecibles, tener ganado garantiza ganancias sin el costo del trabajo y sin el
riesgo que implican los cultivos o cualquier otro producto arbóreo. En este sentido el ganado es
un producto con relativa flexibilidad biológica para manipular su venta y obtener mejores
precIOs.

En segundo lugar está el indiscutible papel de los pastos y el ganado eomo medio p:lra
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reclamar tierras deforestadas ocupadas. Esta posibilidad la garantizan todas las legislaciones de
los países latinoamericanos, en los que el derecho de LISO se ejerce mediante la destrucción del
pedazo de selva ocupada. Por otra parte el valor de la tierra ocupada con pastos es mucho mayor
que las tierras bajo selva, e inclusive se le considera corno una "mejora". En un ambiente de alta
voracidad por la tierra, el pequeílo colono tiene en la selva transformada en p~lSt()S una
oportunidad para negociar a semejanza de 10 que hacen los grandes propietarios.

El pequeño productor que arriba como colono está incorporado a formas de manejo agrfcola
ajenas a las formas tradicionales de explotación sustentable de la selva. Bajo el desconocimiento
de estas herramientas, utiliza la ganadería como una estrategia para extender la vida económica
de la parcela deforestada para la agricultura. No se trata de una nueva "forma de agricultura
itinerante", practicada por carnpesinos y colonos, cuyo pec8do está en ser la mayoría de las veces
"ilegal" y "no planificada", como lo califica Whitmore (1990). Esta invasión por pequeños colonos,
no es más que un resultado más de todos los "planes" de desarrollo para el trópico hCJmedo,
car8cterizados por un alto nivel de improvisación e imprevisión, que sólo han servido para
planificar el aumento de la destrucción ecológica y una mayor injusticia social

La extrordinaria importancia del ganado en la estrategia económica de reproducción familiar
e intercambio cornercial del pequeño colono se manifiesta en forma muy clara mediante la
relación de retroalimentación positiva entre el cultivo de la coca y la expansión ganadera. A
diferencia de lo que sucede con el resto de otros cultivos tradicionales como el cacao y otras
estrategias como la extracción de múltiples recursos vegetales y animales practic,lC]os por los
habitantes de las selvas amazónicas, el cultivo y procesamiento primario de la coca (cuya
domesticación fue realizada por los indígenas del alto Amazonas) ha resultado ser la única
actividad de alta rentabilidad para el pequefio colono de las selvas amazónicas en Colombia,
Brasil, Ecuador, Perú y últimamente Venezuela.

La ventaja comparativa de la producción de coca es indiscutible, tal y como lo reflej~ln I;IS
estadfsticas public8das por la Corporación Colombian8 para la Am8zonfa Araracuara (Awsta,
1993), donde se registra que el balance económico del Departamento del Guaviare (Amazonfa
colombiana) en~re 1986 y 1991 en términos de valor de la producción favorece enfáticamente a
las actividades de la agroindustria de coca. Esta actividad representó el 93.6% del valor del
producto económico regional (unos 43.473 millones de $ colombianos), mientras que la
producción agropecuaria legal representa un escaso 6.4%, de la cual la producción bovina e~~ la
primera en importancia con 4.4% del v810r económico. El 2% restante está distribufdo entre
cultivos Cacao (0.06%) y un renglón que agrupa maiz, ajonjolí y sorgo (1.9 %). FIetchyCockburn
(1993) exponen que en términos de valor de la producción por ha el cultivo de cacao deja al
productorunos US$ 360-480/ha, mientras que el maiz podrfa llegar también a los US$ 3601ha. En
contraste la coca proporciona entre US$ 12.000 y 24.000/ha.

Sin embargo las ventajas comparativas del cultivo y procesamiento de la coca no son estables,
pues su precio experimenta ciclos oscilatorios pronunciados, de acuerdo con factores ligados a su
condición de ilegalidad, entre los cuales se encuentra el recrudecimiento de la acción relwesiva
estatal (por la presión ejercida desde Estados Unidos), pero sobre todo, como resultado de los
desacuerdos y enfrentamientos entre los grandes carteles comercializmlores en su violenta lucha
por el control de los crecientes mercados en Norteamérica y Europa. Así, en perfodos de precios
altos, el cultivo de la coca es practicado en forma mayoritaria por los pequeíios colonos,dc la
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selva, quienes además, debido a la facilidad del procesamiento primario pueden también
involucrarse en el mercado agroindustrial artesanal y obtener mejores precios por la mercancía
procesada. En estos períodos eil monitoreo de las selvas ha mostrado un descenso en el avance
del clareo de las selvas y lIna menor tasa de conversión de selvas por pastizales. Cuando sucede
un período de depresión de precios, la estrategia del pequefio colono cambia y su segunda opción
es invertir las ganancias de la actividad coquera en ganado. Este ganado se exporta de la región
hacia los mercados nacionales colombianos y sólo el 16% de la producción participa en el
consumo intemo regional (Acosta, 1993). De esta forma, la coca ha financiado la conversión de
selvas por pastos, de suerte que en la misma región del Guaviare existen unas 5.000 ha de coca,
mientras que se dedican unas 137.000 ha a la ganadería (Hecht y Cockburn, 1993).

2.4. Evaluación de otras 0plc¡iones de uso panl la selva.

Al "extractivismo financiero" que impulsó la ganaderización de las selvas, se ha intentado
oponer otras opciones aparentemente más coherentes con la oferta de recursos de la selva, como
lo es la extracción de recursos madereros y pulpa para papel. Esta posibilidad productiva, ha sido
implementada 1[) bien bajo el régimen de concesiones extractivistas a operarios privados, () como
grandes desarrollos a través de corporaciones en el marco de planes dirigidos desde el Estado.

La extracción por operadores privados, se ha registrado históricamente en las selvas de
América Latina, sobre todo luego de los procesos de independencia, en los que los gobiernos de
las nuevas repúblicas otorgaron concesiones a nacionales y extranjeros para la extracción
selectiva de recursos forestales. Esta explotación ha implicado un nivel de destrucción selectivo y
no masivo de las selvas, encontrando su propia limitante en el agotamieto de las especies
extraídas. En las selvas mexicanas de Tabasco, Tudela (1989) señala la evolución de la extracción
de especies proveedoras de Tinte, luego de maderas preciosas COmo caoba y cedro,
desplazándose territorialmente, en la medida en que se iban agotando las especies de interés.

En cuanto a las opciones modernas de manejo, ligadas a planes estatales para los espacios de
selvas tropicales, cuyo mayor reservorio se encuentra en la cuenca Amazónica, Fearnside (1989)
ha realizado una evaluación crítiica del estado actual del manejo silvicultural a escala cornercial
en Brasil, Guayana Francesa, Surinam y Perú. Bajo el diagnóstico de este autor el IT13nejo
forestal en plantaciones no ha sido evaluado en términos de su sustentabilidad, por cuanto el
ritmo de explotación necesario para cubrir las expectativas económicas ele los proyectos, lIevar{¡ a
un3 destrucción sin recuper3ción de las selvas así "manejadas". Adicior13lmentehabrí3 que
tomar en cuenta los efectos "no planificados" que se desatarán alrededor de la apertura de estas
plantaciones como centros de concentración de población que demandarán servicios, alimentos y
más infraestructura (4).

(4) Los efectos indeseables de estetipo de macroproyectos silviculturales ligados al fomento de la
sedentarización de las poblaciones indígenas que han habitado tradicionalmente la Amazonía, consu
sistema de movilización contínua, fue c1áramente planteado por los representantes incHgenas Ye'Kuanas
que asistieron a un evento titulado "Alternativas de Desarrollo Sustentable para Amazonas". realizado
durante Junio de 1993 en Puerto Ayacucho, Venezuela, bajo el auspicio del Servicio para el Desarrollo del
Amazonas (SADA-AMAZONAS).
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El enfoque de algunos de estos proyectos implican la tala de la vegetación original y su
sustitución por plantaciones compuestas por unas pocas especies introducidas, principalmente
Gmelina arborea, Pinus caribea y Eucalyptus deglupta'i, (Fearnside and Rankin, 1982). En Brasil
estos proyectos de plantaciones han llegado a ocupar 1,16 millones de ha y altas inversiones (de
1000 millones de $ US, como el proyecto silvicultural de lari). El escaso dinamismo económico
de este proyecto, que provocó la liquidación de las acciones de su mayor accionista, no ha
impedido que los gobiernos brasileños avancen otro proyecto aún mayor: el Grande Caraj;js, que
involucrará unas 80 millones die ha (1/6 de la extensión Amazonía legal brasileíia) para un
superdesarrollo combinado de minería y silvicultura.

Por otra parte las alternativas ofrecidas para el manejo mismo se encuentran en un estado
relativamente rudimentario y bien inciden negativamente sobre la rentabilidad, ó cuando acusan
buenos resultados económicos, tienden hacia ritmos extractivos con efectos destructivos sobre las
selvas (Fearnside, 1989). Frente a esta realidad, muchos planes de manejo, amparados en
influencias políticas y corrupción, han realizado una manipulación eufemística del térIllino
"manejo forestal", equiparándolo a deforestación completa y recuperación sucesional secundaria.

Situaciones como las descritas por Fearnside también se presentan en Venezuela, donde ni
siquiera mediante la aplicación de un moderno instrumento legal como la Ley Penal del
Ambiente de este país, se ha logrado sincerar y frenar este proceso destructivo sobre las reservas
forestales de los Llanos Occidentales y de Guayana. En el primer caso, las selvas destruídas bajo
el manejo forestal así concebido también han terminado convertidas en pastizales de dudosa
sustentabilidadecológica, en los que ha operado, bajo la cobertura de la Ley de Reforma A.graria
un oprobioso negocio para traspasar enormes extensiones de tierra a manos de terratenientes,
políticos y funcionarios influentes, previa extracción de los preciosos recursos madereros
contenidos en ellas. Recientemente ha sido advertido ante la opinión pública nacional, el peligro
de que lasselvas hasta ahora bien conservadas al Sur del Orinoco sigan elmislllo destino, con la
concesión de 8 millones de hectáreas para manejo forestal en tres reservas forestales dcl Estado
Bolívar, como parte del Plan de Recuperación Económica del actual gobierno venezolano
(Centeno, 1994).

La evaluación comparativa de las consecuencias de los diferentes usos de las selvas tropicales
en América Latina debe formar parte de las consideraciones de investigadores, planificadores y
políticos. No debería elaborarse un análisis ingenuo que adjudique beneficios ó perjuicios a
determinados usos de la selva en si mismos. Es evidente que el enfoque y las prioridades de una
determinada forma de desarrollo es lo que determina si los usos que se planifican bajo ese
enfoque derivarán o no en la degradación o en el exterminio de los recursos que se pretenden
desarrollar.
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111, la ciencia ecológica y la búsqueda de usos sustentables para las
selvas originales y Itransformadas.

3.1. La visión multidimensional del problema.

La breve revisión realizada acerca del análisis ecológico y la lógica econOIlllca de la
ganaclerización del tróplco húmedo latinoamericano permite confirmar que si bien la
modernidad lidcrizada por las naciones industrializadas y los modelos particulares subregionales
asociados a eHa, han logrado un nivel de sofisticación muy alto para enfrentar algunos problemas
en beneficio de un número relativamente reducido de la población mundial, (tales como b salud,
las comunicaciones y el desarrollo de la ciencia misma) no puede decirse lo mismo respecto al
nivel alcanzado por sus métodos para intervenir los recursos naturales. Con respecto a los
recursos naturales del trópico húmedo lationamericano, más aún puede decirse que la forn13 de
actuar para transformar y administrar sus recursos, se ha quedado anclada en un "uso torpe y
degradante del paisaje, a base de planteamientos únicamente extractivos yproductivistas al corto
plazo" (lIalffter, 1993), que parece desprovista de herramientas apropiadas para hacer un uso
racional de la inmensa potencialidad de recursos presentes en ellas. Da la impresión que esta
abundancia de recursos desborda la capacidad creativa de los enfoques que intentan ciar
respuestas desde las oficinas gubernamentales en SLlS modernas sedes capitalinas.

Mientras tanto el avance destructivo sobre las selvas tropicules continúa y con este, se
concreta la pérdida de masiva de recursos con todas sus potencialidades. A la par se consolidan
desequilibrios sociales: mayor injusticia en la distribución de las riquezas, m:lyor
empobrecimIento social unido al empobrecimiento biológico. La ganaderización, con todos sus
eornponentes ecológicos, sociales, económicos y políticos parece reunir todos los efectos
adversos posibles para quienesno han obtenido ni obtendrún beneficios de ella.

El tamaño del reto que esta compleja yadversa situación plantea ha urgido, tanto a científicos
latinoamericanos como de otras latitudes hacia la búsqueda de nuevos enfoques y nuevas
herrarnientas definitivamente ausentes en las proposiciones hasta ahora implementadas. Aunque
esta respuesta en el mundo científico, no ha sido masiva ni es una tendencia predominante, es un
hecho su presencia y su perseverancia, al menos en la amplia gama de nuevas tendencias o

11 bd' '1' 1I J I E I /su ISClp mas emergentes (ea ... co og13.

Un primer elemento de este nuevo enfoque gira en torno a la búsqueda de criterios para
comprender, valorar y utilizar en forma sustentable la biodiversidad. Para ello el punto de
partida no es manejar el complejo mundo tropical a través de su simplificación, sino a través de
su conocimiento y de la implementación de estrategias que funcionen con esa complejidad. En
este sentido es un hecho ampliamente aceptado que el germen de este modelo de gestión
sustentable ya se construyó y parte de éste se encuentra en las manifestaciones de la sabiduría
tradicional renlanente en los sistemas indígenas y campesinos de nuestro continente. Este uso
tradicional, a diferencia del uso moderno u "occidental" de las selvas, se caracteriza por un
fascinante grado de sofisticación en el manejo de los procesos ecológicos, cuyo resultado es la
obtención de un número muy aito de productos yespecies útiles, tanto de la selva original como
de las secunclari.as (Toledo, 1990) .
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Monasterio (1993) ha planteado este reto como la necesidad de desarrollar "una investigación
de base que permita comprender, rescatar y revalorizar los complejos procesos implicados en los
sistemas tradicionales y transferirlos a la gestión de la biodiversidad para un desarrollo sustentable,
enriqueciendo de ese modo el desarrollo de la ecotecnología actual". Esta misma investigadora
señala la importancia del manejo indígena del sistema de barbecho-sucesión-regeneración, como
el único modelo de gestión exitoso que ha permitido el mantenimiento y movimiento de
poblaciones indígenas en las selvas amazónicas en una forma sustentable! ~

Toledo (1990) ha propuesto que una de las vías más idóneas para descubrir el potencial
económico de los ecosistemas tropicales es el enfoque etnoecológico, a través del cual se logra
"el descubrimiento y el reconocimiento del conocimiento tradicional de las cultura') nativa')
tropicales" para de esta fonna revelar "el número real de productos potenciales contenidos dentro de
un bosque tropical". El enfoque etnoecológico abordado por Toledo ha permitido develar, en el
manejo campesino de las selvas del trópico húmedo mexicano, un paradigma para sustituir el uso
moderno que las transforma en ecosistemas más simples, por otro que aprecie su enorme
potencial y posibilidades de manejo. A la par de este admirable enfoque de Toledo, encontramos
los trabajos de Descola (1988) y Van der Hammen (1992), quienes han contribuído a revalorizar
la visión cultural de la naturaleza como un componente esencial para la vida de las etnias de
trópico húmedo latinoamericano.

Gomez Pompa, (1991) ha expresado la importancia de acometer el estudio del viejo sistema
de manejo de los ecosistemas forestales practicado por los Mayas, algunas de cuyas técnicas son
practicadas en forma aislada en diferentes partes de trópico húmedo mexicano, que pudieron
conformar la estrategia silvícola de esta cultura prehispánica antigua. De acuerdo con este autor,
la agrosilvicultura Maya permitió la alimentación de poblaciones relativamente densas, sin que
esto implicara la destrucción de la diversidad biológica de las selvas tropicales. En opinión de
Gomez-Pompa la práctica de una agricultura destructiva, la ganadería extensiva y la extracción
maderera indiscriminada en los sitios donde otrora los Mayas tuvieron templos, pueblos, una
agricultura acuícola, una agricultura permanente y bosques naturales y artificiales "debe
causamos seriro dudas sobre nuestra sabiduría y nuestra congruencia".

La elaboración de nuevos paradigmas en base a la sabiduría de los grupos étnicos y
campesinos, que orienten el uso sustentable de las selvas por parte de la sociedad moderna
latinoamericana, plantea un interesante campo de acción entre antropólogos, ecólogos y
economistas. Particularmente importante luce la interrogante sobre la factibilidad de adaptar
dentro de un esquema de desarrollo rural moderno, sistemas de uso generados en el marco de
una práctica social de la naturaleza, que al uecir de Descola (1988) es inseparable de sus formas
de representación o sistemas simbólicos, pues éstos la organizan. Las preguntas conductoras para
este campo de investigación interdisciplinaria podrfan formularse así: ¿Qué nuevas categorfas
ideológicas o conceptuales pueden cumplir en las sociedades modernas de América Latina, la
función reguladora de los sistemas simbólicos presentes en las culturas tradicionales de las
selvas? y, ¿Serían estas categorfas una base para la estructuración de un sistema económico en el
que los intercambios energéticos estén organizados bajo una lógica de conservación y uso a largo
plazo de los ecosistemas de selva húmeda tropical en Latinoamérica?

La búsqueda de soluciones al complejo problema planteado no se reuuce a encontrar
herramientas científicas para la comprensión y auaptación ue la herencia del manejo ecológico
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1\rlonasterio (1993) ha planteado este reto como la necesidad de desarrollar "una itlVestl~r.;acióf1

de bCl.se que pernúta cornprender, rescatar y revalorizar los c017zplejos procesos implicados en los
sistenuLs tradicionales y transferirlos a la gestión de la biodiversidad para un de,<;arrollo sustentable,
enriqueciendo de ese ¡nodo el desarrollo de la ecotecnología actual". Esta rnisma investigadora
seflala la importancia del manejo indígena del sistema de barbecho-sucesión-regeneración, como
el único modelo de gestión exitoso que ha permitido el mantenimiento y movirniento dc
poblaciones indígenas en las selvas amazónicas en una forma sustentable~ !Il

Toledo (1990) ha propuesto que una de las vías más idóneas para descubrir el potencial
econ()lllico de los ecosistemas tropicales es el enfoque etnoecológico, a través del cual se logra
"el de,scu!Jrinziento y el reconocin1Íento del conocilniento tradicional de las cullunu,' nativas
tropicales" para de esta fonna revelar "el núnzero real de productos potenciale."i contenidos den/ro de
un bosque tropical". El enfoque etnoecológico abordado por Toledo ha permitido devebr, en el
manejo campesino de las selvas del trópico hLlmedo mexicano, un paradigllla para sustituir el LISO

moderno que las transforma en ecosisternasmás simples, por otro que aprecie su enorme
potenci31 y posibilidades de manejo. A la par de este 3dmirable enfoque de Toledo, encontramos
los trabajos de Descola (1988) y V3nder lJammen (1992), quienes han contribuídoa revalorizar
la visión cultural de la naturaleza COJTIO un componente esencial par3 la vida de las etnias de
trópico húmedo latinoamericano.

Gomez Pompa, (1991) ha expresado la importancia de acometer el estudio del viejo sistema
de m3nejo de los ecosistemas forestales practicado por los I'vlayas, algunas de cuyas técnicas son
practicadas en forma aislad3 en diferentes partes de trópico húmedo mexicano, que pudieron
conformar la estrategia silvícola de esta cultura prehispánica antigua. De acuerdo con este autor,
la agrosilvicultura l'vlaya permitió la alimentación de poblaciones relativamente densas, sin que
esto implicara la destrucción de la diversidad biológica de las selv3s tropic<'lles. En opinión de
Ciomez-Pompa la práctica de u na agricultura destructiva, la g3nadería cxtensivay la extracción
lnaderera indiscrinlinada en los sitios donde otrOf3 los Mayas tuvieron templos, pueblos, una
agricultura acuícola, una agricultura permanente y bosques naturales y artificiales "debe
causarnosseriasduda':i sobre nuestrasabidurfay nuestra congruencia".

La elaboración de nuevos par3digmas en base a la sabidu ría de los grupos étnicos y
campesinos, que orienten el uso sustentable de las selvas por parte de la sociedad modern3
latinoamericana, plantea un interesante campo de 3cción entre antropólogos,ecólogos y
economistas. Particularmente importante luce la interrogante sobre la factibilidad de adaptar
dentro de un esquema de desarrollo rural moderno, sistemas de uso generados enel marco de
una práctica social de la naturaleza, que al decir de Descola (1988) es inseparable de sus formas
de representación o sistemas sirnbólicos, pues éstos la organizan.>L3s prcguntasconductoraspaf3
este c3mpo de investigación interdisciplinaria podrían formularseasí:¿Quénuevascalegorías
ideológicas o conceptu31es pueden cumplir en las sociedades modernasdeAmérical~atina,la
función reguladora de los sistemas simbólicos presentes en las culturas tradicionales de las
selvas? y, ¿Serían estas categorfas una base para la estructuracióndeunsisternaeconómico enel
que los intercambios energéticos estén organiz3dos bajounalógica deconservaci6nyusoalargo
plazo de los ecosistemas de selva húmeda tropical ell Latinoamérica?

La búsqueda de soluciones al. complejo problema. planteado. no se reduce a encontrar
herramientas científicas para la comprensión y adsptación de la herencia del manejo ecológico

sentido debe recordarse la historia trágica dejos pueblos deAcre(estado.delaAmazoníabrasilef1a
occidental) y otras comunidades. de caucheros que. sufrieron torturayrnuertearnallos.cjeorgarlizaciones
del.ernpresariado brasi'Sño..como'a .•UnióniDemocrática.Ruralista(UPR)./E:stélorgallizaci.óni'l1plernentó.,
ademásdeun .frente).ideológico.VpoHticoPélFadefendersus.intereses,.escuadronesdeaseslnos .asueldo
para la eliminación sistemática de los líderes de las comunidades de caucheros.e indígenas.• Deéstos el
más famoso es el asesinato del líder cauchero Chico Mendesen Dicíembrede1988.un extraordinario
defensor de la selva quien logró con su lucha unificar no sólo a los caucheros deAcre para lasalvacíónde
unas 12.5 millones de hectáreas. sino que pudoreconciliarlos interesesentrelos caucheros y.los indiosen
el propósito común de salvar la selva de la invasióndepredadora (Chico Mendes. 1989; Hetch y Coc"burn,
1993).
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traducible en dinero. Este complejo problema así planteado, abre un campo de trabajo intenso
para los ecólogos latinoamericanos, el cual exige no sólo creatividad en cuanto a las herramientas
para abordarlos, sino un fuerte compromiso social y político, en vista de que el asunto involucra
los intereses de comunidades locales social y políticamente débiles, así como los intereses
llamados estratégicos de las naciones, que por lo demás no son necesariamente coincidentes.

En esta búsqueda apuntan las propuestas investigativas de Fearnside (1993), quien ha
señalado la necesidad de convertir los denominados "servicios ambientales" en parte de la
solución al problema del soporte de la población rural que hoy vive de la selva. Como primer
paso se enfatiza la necesidad de proponer esquemas de valoración económica-ecológica para el
mantenimiento de la biodiversidad, la permanencia de las selvas como reservorio de Carbono y
como sistemas de reciclaje de agua, que puedan integrarse en los planes de desarrollo y uso
sustentable de las selvas tropicales. Este mismo autor ha colocado como una línea de
investigación de primer orden la búsqueda combinada entre economistas y ecólogos de nuevos
parámetros para la evaluación de los proyectos de desarrollo que reflejen tanto los índices
biológicos como los índices económicos, y que se conviertan así en mecanismos para fomentar
los sistemas de manejo sustentable como economías viables. Clark (1973) propuso la sustitución
de los tradicionales índices de NPV (valor neto actual), basados en elevadas y arbitrarias tasas de
descuento, por otros más apropiados como máximo rendimiento sustentable, el cual es similar al
concepto propuesto por Hecht y Cockburn (1993) de mínima extracción o "la extracción de
alguna parte del material de un ecosistema para consumo comercial o doméstico en una manera
que no amenaza la productividad a largo plazo del recurso". De nuevo, encontrar esa "manera" de
extraer y manejar el recurso en las selvas tropicales forma parte del dilatado conocimiento de sus
pueblos.

Visto en el marco conceptual de los modos de apropiación de la naturaleza propuestos por
Toledo (s.f.), el uso ganadero que se hace en las selvas del trópico húmedo latinoamericano
constituiría una de las formas más torpes del modo de apropiación moderno o postindustrial.
Este autor propone tres criterios para distinguir tres modos básicos de apropiación de la
naturaleza, correspondientes a tres grandes períodos históricos de la evolución social humana.
Dichos criterios son: "1) el grado de transformación de los ecosistemas que se apropian, 2) la
fuente de energía empleada durante la apropiación, y 3) el tipo de manipulación efectuado sobre
los componentese y los procesos de los ecosistemas". En la era de la producción agropecuaria
basada en altos rendimientos e insumas, la destrucción de las selvas y su sustitución masiva por
pastizales ganaderos implica una transformación drástica para derivar agroecosistemas en los
que, por razones sociales y ecológicas, se continúa realizando la extracción de bienes de la
naturaleza mediante la movilización de energía solar, con un uso relativamente escaso de energía
fósil y una manipulación muy rudimentaria de los componentes y procesos de los ecosistemas. La
solución a esta paradoja no es simplemente tecnológica, es decir no se consigue simplificando
más el sistema y aplicando más insumas, sino al contrario es tratar de sofisticar el manejo de los
componenentes y procesos de los ecosistemas, para disminuir la dependencia subsidiaria que
caracteriza el funcionamiento de los pastizales en el trópico húmedo.

Basado en las consideraciones anteriores se d ,,: acp la necesidad de que conjuntamente con el
enfoque dirigido hacia la preservación / / ?9~~tllJ¡;I~~,.las selvas que aún permanencen en
pié, se desarrolle otro frente de abo , ~'\'itd'P\"ó'5leln1'f~hi~tar de mejorar la eficiencia de la
ganadería en el trópico húmedo. U /plI'i1to de t'W:ftNa de e~~le e~foque es la interpretación de los
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espacios transformados como conjuntos heterogéneos de fragmentos de selva en diferente estado
de desestructuración envueltos en pastizales también con diferente grado de manejo e impacto.
La importancia y originalidad de este enfoque propuesto principalmente en los estudios de
Ecología del Paisaje del Instituto de Ecología de México (Guevara, 1993) plantea otro reto de
alta complejidad, en el que está implícito comprender el funcionamiento del nuevo sistema
generado mediante la transformación de selvas por pastizales y encontrar en las diversas
opciones de manejo, alternativas productivas apropiadas para ayudar a la conservación de la
diversidad en los fragm.entos de selvas remanentes y en los pastizales mismos, conjuntamente con
un uso sustentable de los recursos que atienda las demandas productivas nacionales que están
planteadas, como se mencionó en términos de un creciente deterioro de la autosuficiencia
alimentaria.

A~ respecto están planteadas posibilidades de investigación internucional, que descansan
entre otras en la conformación de una Red de Conservación de Selvas Ilúmedas en
Latinoamérica, bajo el auspicio de programas con sólido respaldo científico internacional, como
es el programa CYTED. El trabajo conjunto entre naciones latinoamericanas se presenta como
una alternativa muy interesante por cuanto permitirá la comparación y particularización de
diferentes consecuencias y diferentes opciones a considerar, las cuales, si algo no cabe duda,
serán tan diversas, como diverso es el trópico en su oferta de ecosistemas y recursos.

3.2. Fomentandlo una nueva racionalidad.

La visión rnultidimensional del problema discutida en el punto anterior abre un conjunto de
campos de acción que son prioritarios para la ciencia ecológica, respecto a su participación en
procesos de investigación científica que apunten a sustentar y valorar opciones de uso tanto en
términos económicos, como ecológicos.

Indudablemente una nueva racionalidad no puede crearse sobre la base de simples prédicas o
valores abstractos, lo que no implica que aquello que no sea traducible en valor monetario no es
susceptible de ser considerado también como un "valor". En todo caso, lo que debe tenerse en
cuenta es que para la generación de alternativas, si bien es necesario un marco general de
referencia acerca de la idoneidad de las alternativas, éste debe ser lo bastante laxo, como para
distinguir entre diferentes posibilidades frente a diferentes procesos y consecuencias.

Fearnside (1983) propone una lista de objetivos y criterios bajo los cuales puede realizarse
una evaluación ecológica de diferentes alternativas de desarrollo para la Amazonía brasileña,
que sin embargo bien puede extenderse hacia el resto de las selvas tropicales latinoamericanas.

Estos objetivos son:

-Sllstentabilidad agronónzica

-Sllstentabilidad social

-Co/11petitividad sin subsidios

-Autosuficiencia Inénima posible

-Sallfacción de objetivos socio-eco/UJmicos

29/ Antecedentes

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



-Mantenimiento de usos previos tradicionales

-Preselvación de otras opciones de desarrollo ji¡turos

-A1ínimos efectos deteriorantes sobre otros recwsos

-Mínimos efectos lnacro ecológicos

Bajo este esquema evaluativo, de 14 formas de uso y opciones de desarrollo asociadas a éstas,
los que reciben la peor puntuación son los pastizales para ganadería, tanto en su forma
subsidiada como no subsidiada; precisamente, las más extendidas y afianzadas en la región. El
problema planteado es entonces si podría esperarse a corto plazo la desaparición de un sistema
en el que diferentes actores sociales han encontrado una forma de uso perfectamente racional
dentro de la realidad económica y social de nuestros países, y si por otra parte sería factible
encontrar otras alternativas menos depredadoras y socialmente más equilibradas que puedan
sustituir la ganadería extensiva.

Las respuestas vistas en ef¡ futuro inmediato no son para nada optimistas. Por una parte, el
proceso de ganaderización parece haber bajado la intensidad a la cual se expandía sobre las
selvas. Por ejemplo en Brasil, se refleja en las tasas de deforestación anual, cuyo promedio global
para toda la región Amazónica ha venido descendiendo de 22 mil kn}/ año en 1978 a 11 mil
km2

/ año en 1991 (Fearnside,1993). No obstante, no debe suponerse que esta será una tendencia
con continuidad a futuro, pues parece obedecer más bien al período coyuntural de la actual crisis
económica latinoamericana, en el cual tanto el Estado como los oper~ldorcs privados ticncn
menos dinero para deforestar, construir carreteras y la oferta de incentivos indudablemente ha
disminuído.

Por otra parte, persisten las condiciones macroeconómicas que le otorgan ventajas
comparativas a la ganadería como son: la venta especulativa de la tierra, elevados índice de
inflación y una persistente demanda urbana por los productos cárnicos. En este marco, puede
esperarse el afinazamiento de los efectos negativos sobre los ecosistemas transformados, pues
como 10 han señalado Nepstad et al (1991) la ganadería como actividad productiva se está
consolidando bajo un nuevo patrón de manejo en algunos estados de la Amazonía brasilei1a, que
implican sobrepastoreo y que, como ya fué mencionado, resultan rentables en el corto plazo. De
acuerdo con estos autores muchos de los campos abandonados donde evolucionaban rastrojos
luego del abandono de los pastizales, están siendo retomados mediante el clareo con
"bulldozers", Ilabrados y fertilizados con superfosfato. El efecto de este uso (o más bien abuso)
del ecosistema transformado es una mayor erosión de su capacidad de recuperación y un
desequilihrio en el balance de nutrientes (Uhl et al., 1988; Buschbacher et al., 1988; Nepstad et
al., 1991).

Adicionalmente debe mencionarse la debilidad económica de otras alternativas de uso, cuyos
niveles de rentabilidad están muy lejos de las aspiraciones de los grandes consorcios y
empresarios que se han apropiado de las selvas amazónicas.

Indudablemente que para satisfacer las espectativas económicas de tasas cada vez m{ls altas de
recuperación y reproducción del capital la respuesta es que en el trópico húmedo no existe
ninguna alternativa sustentable, sea bajo uso ganadero o bajo uso extractivo del bosque, minería
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o cualquier otro. No es posible dar una respuesta complaciente a esta pretención, pues implic:Jría
encontrar una forma de uso ecológicamente sustentable para un sistema que sólo puede lograr
sus objetivos con un uso no sustentable de los recursos naturales (C1ark, 1973) y como lo ha
señalado Fearnside (1983) los científicos deben ser los primeros en evitar hacer ofrecimientos en
cuanto a que la tecnología y la ciencia harán posible opciones productivas sin limitaciones
agronómicas y ambientales. En el caso de la destrucción de los bosques húmedos tropicales, la
irreversibilidad de las pérdidas hace imposible incluir, por ejemplo dentro del precio actual de la
carne o de la leche, un valor monetario que compense la oportunidad que se está eliminando a
futuro (Martínez Alier, 1993).

Bajo el esquema de explotación dominante en el trópico húmedo latinoamericano y por la
particular vulnerabilidad de sus sistemas ecológicos, el problema a corregir no pasa por ulla
respuesta sólo de tipo ecológico, sino primordialrnente por una transformación social y
económica para corregir los desequilibrios que hacen posible la permanencia y consolidación de
la ganadería extensiva como principal form:J de uso, mientras otras opciones representaebs por
ejemplo en las reservas extractivistas y los usos de los indígenas no sólo están al margen de ayuda
e incentivos económicos, sino que son arrinconadas con el uso de la fuerza.

En los últimos aiíos también ha tomado cierta importancia una tendencia que podría
calificarse de "ecologismo asistencialista", en el que a través de modelos técnicos que imitan
procesos ecológicos involucrados en tecnologías tradicionales, se han propuesto "soluciones" para
frenar el avance de la ganaderización de la selva. Citemos como ejemplo la propuesta de Preston
(1990) y Murgueito, (1990) en el ámbito colombiano. La esencia de la propuesta es sustituir la
ganadería extensiva de vacunos por un modelo de producción intensiva con cerdos y cabras,
alimentados con jugo de caña de azúcar, forrajer:Js locales y un sistema de reciclaje de excretas a
través de biodigestores anaeróbicos. Ecológicamente la base del sistema es aprovechar mús
racionalmente los recursos a través de cultivos que captan eficientemente la energía solar y
aprovechamiento de las fijadoras de nitrógeno que pueden encontrarse en la flora de la selva.

Amén de la factibilidad técnica y económica del sistem~l propuesto, lo que realmente es
discutible en éste es la justificación social que hacen sus autores de que el mismo constituye "l/na
alternativa para reducir el área necesaria para mantener l/na familia !JO!Jre campesina"
(Murgheitto, 1(90). ¿Qué impl icaciones tiene un planteamiento así enfocado, en un país como
Colombia, en el cual los pobladores pobres de las {¡¡eas rurales son el 70% del total de sus
habitantes, poseen un promedio entre! y 15 ha/familia y ocupan un 15% del territorio nacional?
¿Realmente el problema de Colombia es que no tiene tierras suficientes para su población, ó que
más del 50% de las tierras agrícolas estún en manos de un escaso 5% de la población rural? Los
productores pobres de Colombia no parecen tener corno problema principal limitacioncs dc
eficiencia ecológica, ya que como los mismos au tores reconocen, en estos predios arrinconados
en el 15% del territorio, es donde se produce el 50% de los alimentos consurnidos en ese país.

Valga el ejemplo citado, no para juzgar la factibilidad de un tipo de solución, sino para
finalizar discutiendo la pertinencia de que se comiencen a instrumentar "soluciones" ecológicas
puntuales, sobre todo si. estas no preven en qué medida pasan por alto ciertos desequilibrios
sociales. Lo que luce sensato parece ser que los eeólogos latinoamericanos que se sientan
comprometidos con la necesidad de present~lr alternativas frente a la agresiva sustitución de
selvas por pastizales, fomenten su p~lrticipacióll en soluciones de conjullto quc ataqucn
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simultáneamente el problema, a través de medidas económicas, jurídicas y ecológicas en los
diferentes niveles involucrados en este complejo problema.

Dicha participación no implica necesariamente tener como línea de interés las grandes
decisiones y planes gubernamentales de alcance nacional. En el nuevo contexto latinoamericano,
en el que la centralización estatal de los poderes y funciones públicas tienden a debilitarse, una
participación muy importante podría encontrarse en la vinculación de los Centros de
Investigación ó de Jos investigadores individuales con niveles de decisión subrcgionales, locales y
comunales, donde en definitiva se terminan mal que bien implementando los proyectos de
desarrollo, sean estos planificados o espontáneos, con interés centrado en el beneficio social ó
individual. En este nivel de actuación y participación de los investigadores existe una mayor
probabilidad de que los criterios ecológicos pueden tener mayor grado de influencia y poder de
negociación, respecto a los grandes planes nacionales e internacionales, donde por lo visto, como
lo ha afirmado Fearnside (1986) el papel de la investigación está sensiblemente reducido hacia
tratar de minimizar riesgos y desastres derivados de decisiones ya tomadas.

Fomentar una nueva raci:onalidad también exige creatividad en las estrategias para
promoverla. A través de esta ¡revisión se ha podido discutir una parte de lo que es el anúlisis
ecológico de la ganaderización del trópico húmedo y cómo nuevas propuestas y enfoques tratan
de abrirse paso para sustentar un futuro más racional. Los procesos avanzan y la magnitud de los
efectos se complica y muchas veces se retroalimenta, por lo que parece urgente que tanto los
ecólogos, como los investigadores de otras disciplinas, logren pasar las barreras que han
permitido el aislamiento de la ciencia latinoamericana respecto a la realidad concreta, de la cual
tanto las selvas como los agentes que impulsan su conserv~lCión Ó su destrucción, forman un
conjunto indisoluble.
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i. Enfoque rnetodológico

La investigación se define como un estudio regional, a mediana escala, acerca de un sistema
complejo, en la cual se intenta comprender los procesos o cambios que este momento operan en
el funcionamiento de La región del Sur del Lago de Maracaibo, como resultante de las respuestas
del Sistema Regional y de cada uno de los subsistemas que lo componen, frente a procesos
experirnentados en lus condiciones de contorno. La definición de los límites del sistema
regional y de los subsistemas que los conforman se realizó mediante la metodologíu de
aproximaciones sucesivas (Monasterio et al 1985), ubicando los procesos claves del sistema y de
las condiciones de contorno, según diferentes niveles de análisis (García 1986 y 1988).

El enfoque asumido parte de la proposición metodológica de Rolando García, quien define
un sistema complejo como lIna totalidad organizada, no descomponible y abierta, para cuyo
estud.io agrupa los procesos o c,Jlmbios que tienen lugar en dicho sistema en tres niveles, los
cuales a su vez implican tres niveles de análisis:

-Los procesos de primer nivel: se refiere a cambios en el rnedio físico, en métodos ele
producción, en condiciones de vida y en el sistema de relaciones socioeconómicas, que han ido
asociadas ('on modificaciones del sistema productivo de la región.

- Los procesos de segundo nivel: o "metaprocesos:, son modificaciones en el sistema
productivo, tales como desarrollo de cultivos comerciales, el desarrollo de la ganadería
implantación de inelustrias extractivas o manufactureras, que inducen cambios sobre el primer
nivel

- Los procesos de tercer nivel: (los cuales se denominan en esta investigación como
"superestructurales", en el sentido de la definición marxista de superestructura económica), se
refieren alas políticas de desarrollo nacional, modificaciones en el mercado internacional,
internacionalización de capitales, entre otros, que determinan la dinámica del segundo nivel.

De acuerdo con la proposición de García, el sistema complejo así estratificado y
estructurado, evoluciona según una dinúmica de estructuración desestrueturación
-reestructuración, en la cual, por lo general, los períodos ele estructuración son los mús estables y
prolongados. En cuanto a las desestructuraciones, éstas representan períodos de inestabilidad,
en los cuales, si bien el sistema puede estar determinado, SLl evolución es impredictible. Estas
disrrupciones estructurales de un sistema complejo no implican una discontinuidad funcional y
la investigación debe cuidar en todo momento diferenciar entre ambos cOll1ponentes.

Para proceder con la descripción e interpretación del funcionamiento de este sistema
complejo del Sur del Lago de Maracaibo y de sus procesos actuales más importantes, se
procedió a recabar datos relativos a tres escalas de estudio: a escala nacional, regional y de
fincas. La manera en la cual estos datos fueron obtenidos se describe en la siguiente sección.
Para ordenar y comprender las relaciones entre los datos recabados, se procedió a estratificarlos
en tres niveles de análisis y procesos (Fig 1).
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Figu¡a 1. Niveles de P¡ocesos y Análisis
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En el primer nivel se consideran los componentes estructurales, el funcionamiento y los
procesos del sistema regional, para lo cual se analizan tres subsisternas: el ecológico, el
productivo y socio··económico. Luego en un segundo nivel se agruparon los factores que si bien
inciden directamente sobre el funcionamiento regional, tienen su centro de origen fuera de la
región de estudio. En un tercer nivel se agruparon el conjunto de polític3s nacionales o
superestructur3les que tienen incidencia directa sobre aquellos ubicados en el segundo nivel y
que a su vez están vinculados con factores globales de alcance extranacional.

La consideración estructurada y estratificada de estos factores (que a su vez podrían ser
subsistemas en otro nivel) no se realiza en forma separada, sino que se interrelacionan
estrechamente a través de procesos que también se analizan según el nivel correspondiente.
Estos procesos de primer, segundo y tercer nivel se representan en la Fig. 1 mediante tlechas,
para indicar su incidencia sobre los factores del nivel inferior.

La identificación y el análisis de aquellos factores y procesos consideradas claves,
representados en la Fig. 1, constituye el trabajo central de la presente investigación, con la cual
se elabora un diagnóstico de la región y de sus condiciones de contorno. La evolución del
sistemaenun futuro inmediato no es predecible, por lo que se concluye acerca de posibilidades,
representadas mediante la formulación de dos escenarios probables.

Dentro de esta evolución futura se propone una incidencia mayor de la Universidad, a través
de la actividad de investigaciÓn científica en estrecha vinculación con los actores sociales de la
región para realizar diagnósticos más específicos y proponer alternativas que respondan a las
demandas planteadas para su desarrollo productivo y socio-económico.
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11.. Procedimiento y ejecución del plan de trabajo

La investigación siguió el curso de las etapas planteadas inicialmente en el proyecto, aunque
cronológicamente, una y otras se sobreponían. Las etapas fueron las siguientes:

1. Exploracióin: documental y de campo.

En esta etapa se procedió con una revisión de la información bibliográfica de base, tanto de
estudios agrológicos, geomorfológicos y climáticos, como de aspectos socioeconómicos de la
Zona Sur del Lago de tvlaracaibo. Se realizaron entrevistas con funcionarios que trabajan en la
región en: el Ministerio del Ambiente seccional El Vigía; profesores de la Universidad del Sur
del Lago (UNISUR), ubicada en Santa Bárbara del Zulia; con funcionarios de
AGROINDULAC (filial de INDULAC); así como con dirigentes de dos asociaciones de
productores: la Asociación de Ganaderos del Distrito Alberto Adriani (ASODEGAA) y
Asociación de Productores Agrícolas del Sur del Lago (APASLAGO). Se visitó y recorrió la
finca La Pedregosa, propiedad de la ULA, ubicada en El Vigía, entrevistando a los técnicos
encargados, algunos trabajadores y trabajadoras. La revisión bibliográfica y las entrevistas se
complementaron con un recorrido en vehículo de campo por las rutas principales, para una
familiarización visual con el paisaje y con dos grandes espacios de uso: el espacio ganadero y el
platanero.

Las actividades mencionadas permitirion dibujar una visión o aproximación a la región y los
factores más importantes a tomar en cuenta para organizar la continuaci6n de la investigación,
así corno la selección definitiva de la zona de estudio. De esta forma se comenzó a perfilar una
primera definición de los subsistemas que conforman el sistema regional, mediante el
agrupamiento de factores afines. Durante esta etapa estuvieron en consideración dos grandes
subsistemas: uno físico-nutural y otro socio-productivo. Paralel3mente, las entrevistas realizadas
sirvieron para facilitar el acceso a las fincas y sitios específicos de muestreo, factor muy
importante para el éxito de las visitas, debido a la desconfianza derivada de la inseguridad
personal por los secuestros a los hacendados y el robo de ganado.

2. Selecdón y ¡lrIuestreo en fincas e instituciones repnsentativas.

Fincas:
Se muestrearon un total de 18 fincas, cuya ubicación se puede observar en el Mapa 2. El

procedimiento consistió en realizar entrevistas abiertas a los duel'ios, encargados y trabajadores,
las cuales se complementaron con un recorrido por las parcelas ó potreros, durante el cual se
continuaba el diálogo. Las fincas que resultaron más interesantes y donde las personas se
mostraron más dispuestas a aportar datos, se visitaron por lo menos dos veces. Es de destarcar
que para lograr una mayor confianza con los entrevistados siempre fué importante dejar claro la
diferencia entre un trabajo universitario y un trabajo para instiuciones gubernamentales.
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Los datos numéricos aportados por los entrevistados se anotaban al momento de la entrevista
en un libro de campo. Se intentó registrar las entrevistas por medio de grabación, pero no
resultó un método conveniente, ya que intimidaba a los entrevistados. Para evitar este problema
inmediatamente después de salir de cada finca, se procedía a anotar o a grabar los rasgos más
interesantes de la visita. Durante el recorrido interfincas se realizaba un chequeo de los datos
captados por el técnico acompañante quien también participaba en las entrevistas y
conversaciones. Este elemento fue de gran ayuda, pues permitió diversificar y contrastar Jos
datos obtenidos durante el muestreo de fincas.

Instituciones:
Para la obtención de datos globales sobre la regl()J1 se acudió a una serie de instituciones

públicas y privadas de diversa índole. En casi todos los casos la fuente principal de datos fue la
entrevista con funcionarios () miembros de la institución, m{IS que la consulta de registros o
balances, muchos de ellos inexistentes o mal realizados. Esta Clltima fuente infonn:Jtiva fue la
predomin:Jnte en los tvIinisterios, excepto en la Dirección de Extranjería de El Vigía, donde no
se lleva un registro ordenado. Sin embargo siempre fue necesario realizar entrevistas para
cotejar los datos obtenidos y aclarar dudas. A continuación se presenta la lista completa de las
instituciones visitadas y el tipo de inforrnación obtenida en cada una:

EMPRESA o INSTITUCION

t.AGFlOINDULAC, INDULAC (Plantas El
Vigfa y Santa Bárbara); Lácteos Sur del
Lago: Kraft de Venezu(~la

" Fondo para el Desarrollo de la Ganadería
de Altura

.. Asociación de Ganaderos del Distrito
Alberto Adriani (ASODEGAA)

.. Asociación de Productores Agrícolcls del
Sur del Lago (APASLAGO)

•• Asociación de Productores de Cacao

tI Ministerio de Agricultura y Cría (Autoridad
Unica de Area San Carlos del Zulia)

t> Ministerio de Agricultura y Cría (Mérida, El
Vigfa y Caracas)

tl Ministerio del Ambiente y los Recursos
NaturaleS Renovables

.' Instituto de Crédito Agropecuario

• FONAIAP (Estación C/larna)

• Dirección de Extranjería (El Vigía)

• Comisión para Asuntos Fronterizos del
lMinRex

INFORMACION OBTENIDA

.Situación de los proveedores de INDULAC, volLlmenes de
producción, la política de incentivos y los subsidios a la
industria láctea

• Situación de la Ganadería de Altura en la agroindustria
regional

• Costos y beneficios en las fincas ganaderas, estrategias de
producción y comercialización, relaciones con la
agroindustria, problemas crediticios y de financiamiento.

• Manejo del plátano, precios y estrategias de
comercialización, incidencia de plagas y su combate

• Programa de promoción del Cacao Porcelana para
exportación.

• Voli11 n(;'llCS ele proelucción de leche, plótano yotros rubIOS,
superficies bajo cultivo; catastro y propiedad jurídica

• Registros y Censos Agropecuarios

• Registros mensuales de precipitación, temperatura y
evaportaci6n en estaciones de la zona

• Política crediticia para el sector agrícola de la región

.Asistencia Técnica oricial para las fincas agrícolas

• Flujo migratorio de trabajadores colornbianos en la región

• Política ele Seguridad y Defensa para la región
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3. Procesamiento y reelauol"'ación de la información

Con los datos obtenidos en las etapas anteriores se procedió a caracterizar con especial
énfasis dos de los subsistemas que componen el sistema regional, aunque el mismo se había
estructurado en tres grandes subsistemas: Ecológico, Socio-Económico y Productivo.

Se procedió con una primera interpretación de los elementos o factores de las condiciones de
contorno que influyen sobre la reorientación de los subsistemas Productivo y Socioeconórnico.
Se seleccionaron como factores claves: la política de precios e importación de leche, la situación
de la agroindustria, el refinanciamiento de la deuda bancaria ganadera y el proceso migratorio

de los trabajadores colombianos. El seguimiento de estos elementos se hizo a través de la
prensa, declaraciones televisivas, y de nuevo entrevistas con Asociaciones de Productores de la
región y nuevas visitas a algunas fincas.

En cuanto a subsistema Ecológico, se abordó un análisis preliminar para lo cual se trabajó
con información y datos contenidos por estudios previos a cargo del Ministerio de Obras
Públicas (MOr) y el Ministerio del Ambiente (MARNR), realizados con fines de diagnóstico y
planificación en la Zona del Sur del Lago. Dichos estudios contienen información sobre
levantamiento de suelos, morfodinámica, clima e hidrología. Se realizó un análisis pluviométrico
preliminar para lo cual se seleccionaron dos estaciones representativas del régimen c!im8,tico de
la región y proceder a graficar climadiagramas y calcular la variabilidad interanual. La
caracterización de este subsistema se dejó como parte de la última fase de la investigación, en la
cual se identificaron unidades ecológicas a nivel de paisaje (según la definición de Sarmiento y
Monasterio, 1970 y 1971), mediante la combinación de descripciones elaboradas con datos

obtenidos en viajes de reconocimiento y la interpretación aerofotogrMica.

La interpretación aerofotográfica se hizo mediante la obsevación de pares estereoscópicos de

dos vuelos con fotocobertura de la zona de estudio: el 01 O158 (cobertura parcial, año 1964,
escala 1:25.000) y el vuelo 0101289 (año 1987, cobertura total, escala: \:50.000). El proceso de

restitución de la inforrnación interpretada se realizó sobre un mapa base escala 1: 100.0()() donde

se delimitaron unidades ecológicas y de uso (Mapa 4). La fotointerpretación fue realizada en el
Laboratorio de Ecología Regional del CIELAT. Para la restitución y planimetría se contó con la
ayuda de profesionales del Laboratorio de Fotogrametría de la Facultad de Ciencias forestales y
el dibujo cartogrMico fue realizado por un dibujante del Laboratorio de Fotogrametría de la
Facultad de Ingeniería, con asesoría de profesores dclmismo laboratorio.
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4. Análisis e interpretaciólI1 global

Con estos elementos en mente, se elaboró un primer modelo integrador de los diferentes
procesos, ubicándolos según los niveles previamente especificados en el enfoque metodológico.
A partir de este modelo se intentó explicar cómo la evolución reciente de las condiciones de
contorno está creando una situación de inestabilidad para el sistema regional y la respuesta del
sistema mismo frente a las perturbaciones que se están operando.

La evolución inmediata del sistema, en cuanto a posibles reestructuraciones es aún
indeterminada, puesto que la inestabilidad aún continúa, por lo que se procedió a elaborar dos
posibles escenarios de evolución en el futuro imnediato para la reestructuración del sistema. En
esta etapa quedaron planteadas una serie de interrogantes respecto a la evolución del
subsistema ecológico en el marco de la desestructuración del ecosistema selvático original y la
importancia de apordar respuestas en el marco de una investigación futura.
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11Ii. Procesos Históricos y Colonización de la Región

¿Qué es el Sur del Lago de Maracaibo? Responder esta pregunta es en cierto modo el reto
de la presente investigación. Estudiar el Sur del Lago implica enfrentarse con una región
bastante compleja en todo sentido. Comenzando por su aleance espacial, puede decirse que la
región del Sur del Lago aCI!1 no está bien delimitada, ni en la literatura científica, ni en la oficial,
ni en la mente de los actores sociales que la conforman. Dependiendo del "qué", los orígenes y la
conformación del Sur del Lago se extienden muy adentro en la vecina Colombia y muy alto hacia
las montaí1as andinas. Responder la pregunta, no implica un proceso f{lcil ni la respuesta puede
ser entonces determinante, m:]s aún cuando el enfoque que se adopta implica entender el qué,
no sólo en términos de sus componentes físicos, relativamente fijos en el largo plazo, sino en
función de sus procesos, vistos en una dimensión histórica o evolutiva, social y económica, cuyo
dinamismo es la clave del funcionamiento y estructura en el corto plazo y marca a su vez el
camino del futuro.

Para comenzar a responder la pregunta inicial podría intentarse ver lo que es el Sur del Lago
a través de algunos factores que comenzaron a dibujar esta región hace ya más de un siglo. Estos
elementos fueron establecidos durante los dos últimos períodos presidenciales de Antonio
Guzmán Blanco, entre 1879-1884 y 1886-1888 (denominados "El Quinquenio" y "La
Aclamación" respectivamente; Floyd, 1988), mediante la construcción de tres líneas ferroviarias
que buscaban aligerar la sallida hacia los ya tradicionales puertos lacustres de la ribera
suroccidental (Mapa 1), en un largo recorrido que va desde los puertos de La Ceiba, l30bures
(en la costa suroriental), Santa Rosa, Islas de Damas, hasta la ciudad de Maracaibo. Antes de la
construcción de estas líneas ferroviarias los senderos, caminos de recuas y puntos de embarqu
intermedios en los ríos de la planicie del Sur del Lago, constituían una compleja red de salida de
productos de Mérida, Táchira, Trujil!o y la región nororiental de Colombia, provincias que
permanecieron bajo la administración del Virreinato de Santa Fé de Bogotá, hasta finales del
siglo XVI.

Durante el período del presidente Guzmún Blanco, ya es manifiesto el interés de empresas
capitalistas de Francia, Alemania e Inglaterra por invertir en el reforzamiento de la economía
agroexportadora basada en el café, a cuyo circuito estaban integradas como casas exportadoras.
Con la participación de capital público y privado (extranjero y n;lcional), se levantaron entonces
tres líneas estratégicamente ubicadas (Mapa 1):

-Al extremo Nor-Este: Motat[lIl-La Ceiba (81,36 Km), cuya función era el transporte de los
productos desde y hacia la región larense, los Andes trujillanos y el Norte de rvIérida.
-Al centro: El Vigía-Santa Bárbara (60 km), para transportar hasta el puerto a orillas del río
Escalante y de allí hasta Maracaibo, el café de Los Andes Merideños, cuyo eje se ubicaba
entre Tovar-Santa Cruz de Mora y Mesa Bolívar.
-Al Oeste: La Fría-Encontrados o Gran Ferrocarril del Táchira (120 km): cuya misión fue
permitir el traslado de café y ITlercaderías desde y hacia la zona tachirense y cucuteñ:.l.
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Importancia del Sur del Lago de Maracaibo como vía de intercambio al servicio
de los circuitos agroexportadores . Rutas y puertos principales

(Tomado de: Delgado el. al.. 1992.)
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Los contratos de construcción y administración otorgaron a las empresas concesionarias
adem::ís de las ganancias por concepto de pasaje y fletes, tierras baldías a lo largo y ancho de las
vías ferroviarias, a razón de: "lOO ha por Km de vía... con excepción de las tierras ocupadas por
bosques contentivos de maderas preciosas (*) (ébano, caoba, etc), cauchos, sarrapias, bulatá,
etc.; de terrenos próximos a salinas, husta 2,5 km; de orillas de mar, hasta 500 m; de los ríos
navegables, hasta 200 metros." (Santaella, 1989)

Estas vías correspondían a los tres grandes circuitos agroexportadores de la región marabina,
constituídos en la segunda mitad del siglo XVII, bajo el influjo del Nuevo Reino de Granada,
que buscaba salida para sus pmductos por las vías fluviales, los cuales eran transportados a lomo
de mula hasta los puertos del Sur del Lago de Maracaibo y de allí hasta el puerto principal, en la
misma ciudad de Maracaibo. Sin embargo antes que el café, otros productos le habían precedido
en importancia, C01l1O mercancías de exportación por los puertos del Sur del Lago,
principalmente el de Gibraltar.

Así, durante todo el siglo XVII los puertos lacustres sirvieron como puntos de exportación
de cacao, tabaco, azúcar, harina, algodón y sebo provenientes de la región oriental del
Virreinato de Santa Fé; mientras que de Barinas llegaba el tabaco mejor pagado de la época
(Delgado, 1981). Igualmente se exportaba tabaco proveniente de La Grita y Estanques. A través
de los puertos del Sur del Lago también se exportaba el cacao producido en la región, en
haciendas ubicas en las localidades cercanas a los puertos: Gibn.¡]tar, La Ceiba, Torondoy,
Tucaní. La mayoría de estas haciendas fueron propiedades de la Compaiiía de Jesús, y luego de
su expulsión en 1767, pasaron a la administración de los Dominicos de Mérida. Estas haciendas
ubicadas hacia la costa suroriental del Lago, florecieron gracias al trabajo esclavo de mdno de
obra africana, la cual una vez secuestrada de su tierrd originaria, era traída en b~lrcos negreros a
trdvés de una de las más jugosas rutas del comercio humano de Id époCd, que culminaba en
Cartagena. Dicha ruta teníd en el puerto de Gibraltar uno de sus puntos intermedios.

llacia las dos últimas décadas del siglo pdsado, el principal producto de exportación lo
constituía el café, cuyos volúmenes de salida por el puerto de Maracaibo experimentaron un
notable ascenso entre 1860, con 50.000 sacos y 1888, con 181.000 sacos (Palacios, 1979);
mientras que el café venezolano duplicó el valor del volúmen exportado entre 1880 y 1890
(Delgado, 1981). Estas cifras que indican la gran ventaja comercial que representó para la
exportación de cMé colombiano y venezolano, la construcción de las vías ferroviarias que
aligeraron notdblemente el acceso hasta el Lago de Maracaibo. Estos circuitos fueron luego
dominados por las caSdS exportddoras europeas (Boulton, Blohm, Fleny, DalLon, Brewer tvloller)
quienes manejaron todo el findnciamiento de la producción y el comercio del café, el cacao, Id

(*) Laexplot3ción de maderas preciosas en el Sur del Lago de Maracaibo ya había sido otorgada en
concesión desde 1837 a un mupo de inmigrantes alemanes, quienes luego constituyeron casas
comerciales como la firma Van Dissel en 1857, con sucursales en las principales ciudades del circuito
agroexportador. (Delgado, 1981).
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caüa de azúcar, el cuero y los productos forestales, así como la navegación marítima, durante el

período entre 1830 a 1940. (Santaella, 1989; Delgado el al, 1992).

Alrededor de estas tres líneas ferroviarias, comenzó a crecer la ocupación del Sur del L.ago
de Maracaibo. A las haciendas ya existentes, que ocupaban unas 16.000 ha en los distritos Colón
(San Carlos del Zulia y Valderramas) y Sucre (Bobures, Tinedo y Gibraltar), se fueron sumando
otras bajo el impulso de las mismas compañías ferroviarias, quienes promovieron el "desarrollo
agrícola" de la región otorgando tierras aledañas a las vías de los trenes y semillas de productos
como algodón, para contrarrestar la fuga de mano de obra atraída por los salarios muy
superiores de las actividades petroleras en la Costa Oriental del Lago (Santaella, 1989).

La ocupación campesina con su sistema de pequeños conucos tropezó con dos grandes
obstáculos: uno natural, a través de la agresividad del ataque palúdico y la dificultad de ocupar y
establecerse en las inmensas selvas húmedas de la planicie, y otro de orden social representado

por la cadena y la pólvora de los chácharos gomecistas, quienes desalojaron sistemáticamente
todo intento de ocupación de tierras cedidas por el gobierno central a sus gr:Jndes socios
cafeteros de Los Andes merideños y tachirenses, así como a funcionarios de las casas
comercializadoras europeas. A la muerte de Gómez en 1936, se produce una primera avalancha
carnpesina sobre las tierras del Sur del Lago, quienes provenientes de Los Andes y de la CUlada
de Urdaneta en el Estado Zulia, comienzan a ocupar y deforestar pequellos predios, teniendo
como referencia las vías ferroviarias y SllS estaciones. De este modo la pequeña producción
campesina fue proveedora, mediante las vías férreas de la planicie, de productos agrícolas
principalmente plátano, frutas, cacao, queso y cueros, hasta el momento que irrumpen en escena
la industria láctea y las vías para transporte automotor a patir de la segunda mitad de la década
de los cuarenta.

Estas vías imprimieron un dinamismo acelerado a la región, que se manifestó en una ¡-{¡pida
ocupación y deforestación de las tierras y en el crecimiento de núcleos de población que

evolucionaron rápidamente, algunas de ellas como El Vigía, hasta convertirse en centros
urbanos. Las vías de mayor relevancia en éste sentido son la carretera Santa B{¡rbara-EI Vigía,

construída por el Ministerio de Obras Públicas en 1950; la carretera Panamericana desde La
Fría hasta El Vigía, iniciada en 1952 y la carretera La Fría-Encontrados, la cual comenzó a
construirse en 1963 como "carretera dique" en la margen derecha del río Zulia, siguiendo la vía
del extinto ferrocarril (MU/lOZ, 1984).

La cronología de construcción de estas carreteras, proporciona la guía de la historia reciente
de ocupación de las tierras del Sur del Lago. Así hasta 1950 podían distinguirse dos zonas con un
dinamismo cláramente diferenciado: por una parte el sector occidental de la planicie entre los
ríos Zulia y Escalantc, aún conservaba el mayor porcentaje de sus tierras cubiertas de vegetación
selvática y su escasa ocupación se había realizado para la fundación de fincas en zonas aleelaIlas a
estos ríos; mientras que por otra, el sector más oriental de la planicie, delimitado entre los ríos
Escalante y Chama presentaba un mayor desarrollo de fincas agropecuarias.

La ocupación masiva y progresiva de las tierras del Sur e1el Lago lleva, a partir de 1940, el
sello de un nuevo país, políticamente organizado alrededor de un gobierno central e integrado a
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una economía rentista de la actividad de exportación petrolera. El excedente de divisas
generado por la renta petrolera dot6 al Estado de recursos suficientes para emprender
inversiones, generar un nuevo dinamismo económico a nivel nacional y de actuar así como
"planificador" del uso del suelo nacional. Por esta vía fué posible que se realizaran proyectos e
inversiones que apuntaron hacia el Sur del Lago como una tierra de oportunidades para el
desarrollo agropecuario. El elemento clave de esta política fue la instauraci6n de la industria
lechera en la población de Santa Bárbara del Zulia en el año de 1944 y la construcción de víasde
penetración que comunicaran la región con el resto del país. El análisis del proceso de
reestructuración del Sur del Lago de Maracaibo en el contexto del proyecto de Desarrollo
nacional postpetrolero, será abordado en la discusión de los procesos denominados de segundo y
tercer nivel.

La región cambiaría así su destino y las Viejas vías del ferrocarril junto a los vínculos
comerciales cafeteros con la vecina Colombia pasaron a ser historia. El futuro era promisor
alrededor de la venta segura de la leche a la agroindustria y las inversiones desde los centros
financieros de Caracas y Maracaibo fueron suficiente aliento para enfrentar y vencer al
paludismo. En cuanto a los restantes obstáculos, esos árboles inmensos que uno tras otros
formaban la gran muralla verde, fueron adversarios vencidos con sudor y músculo de un ejército
de braceros colombianos, quienes con cada hachazo trataron de asegurar su permanencia lejos
de la miseria y los conflictos que los expulsaron, más allá de la línea imaginaria que separa y une
a la vez.

Así, derribadas las barreras que habían propiciado una ocupación relativall1ente escasa de la
región hasta bien entrado el presente siglo, terminó por implantarse un sistema que oscila entre
la rusticidad y la sofisticación, entre la ingenuidad y la inmisericordia, entre la extrema pobreza
y la acumulación. Por eso el Sur del Lago no "es"; sino que está todavía empezando a "ser",
haciendo uso ele lo que la historia y el medio físico natural le ha otorgado. Mientras se define,
culturalmente adopta lo que puede y su gente construye caneyes donde baila y celebra al ritmo
de la música que viajó desde Apure y Barinas para cantarle a las "fértiles sabanas del Sur del
Lago".
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IV. El sistema de la re~Jión Sur del Lago componentes estructurales
y sus procesos claves

En esta sección se abordará la descripción de los rasgos más importantes de la región del Sur
del I~go de Maracaibo, vista como un sistema regional, en el cual se están operando procesos o
cambios significativos. Tanto la descripción del sistema, como la explicación de dichos cambios
deben considerarse en el marco de una historia de transformaciones 111UY recientes, por lo cual
de antemano debe advertirse que se está tratando con un sistema cuya conformación y evolución
ha seguido un dinamismo muy intenso y cuya principal característica es el de ser muy abierto.

En particular, durante los últimos seis arios una serie de cambios en la superestructura
económica nacional parecieran haber repercutido en forma notable sobre el funcionamiento de
los sistemas productivos del Sur del Lago de Maracaibo. Entre los efectos más notables y
publicitados está el descenso en los niveles de producción de leche, así como una crisis de
rentabilidad en este rubro que pudiera describirse con una evolución en espiral ascendente: la
producción baja y como consecuencia de las presiones de los productores suben los precios, de
suerte que luego de un breve período de inestabilidad estalla otra demanda de nuevos aumentos
sin que se haya detenido I.a tendencia a la disminución en el volúmen de producción. Esta
circunstancia, de acuerdo con los principios del enfoque metodológico del análisis de sistemas
complejos podría denominarse como un período de inestabilidad, por lo cual podría esperarse se
iniciara un proceso de discontinuidad estructural, en el cual el sistema cornienzaría a buscar un
reacomodo, ó bien manteniendo su estructura original ó cambiándola.

Al momento de iniciar la presente investigación se debaten dos grandes versiones o
explicaciones respecto a la situación de inestabilidad renejada en los índices productivos de la
región:

Por una parte, la versión abanderada por las asociaciones de productores regionales y
nacionales, especialmente los ganaderos, en la cual Iás nuevas políticas gubernamentales son las
principales responsables de la declinación productiva del sector ganadero a nivel nacional. En
particular se seliala la liberaciión de las tasas de interés y la eliminación de los subsidios a los
insumas, como la principal responsable de la pérdida de renU.lbilidad del negocio ganadero.

Por otra parte la explicación cuyos principales abanderados son los propios personeros
gubernamentales, pero que también se encuentra explícita en el anülisis de algunos académicos
universtiarios. Esta versión atribuye a una "mentalidad ganadera ineficiente" la responsabilidad
de constituir sistemas productivos de baja rentabilidad que han despilfarrado los recursos y
subsidios obtenidos de las diversas políticas de auxilio y promoción gubernamental y
adicionalmente no saben apreciar la potenci31idad productiva de la región, la cual, de acuerdo
con los planes de ordenación del territorio (MARNR, 1978 Y 1992), tiene una vocación
fundamentalmente agrícola y no ganadera.
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Al enfrentar ambas versiones y sus diferentes variantes, no puede encontrarse una
explicación satisfactoria para lo que ha ocurrido y ocurre en la región del Sur del Lago de
Maracaibo. El punto de partida de la presente investigación es que no es posible establecer, en
forma directa relaciones causa-efecto, entre los cambios de la estructura económica nacional y la
situación actual en el Sur del Lago de Maracaibo. De hecho el "retroceso" de algunas medidas de
las llamadas reformas neoliberales, como la liberación de las tasas de interés agrícola y el
refinanaciamiento de la actiLlal deuda ganadera, no han logrado revertir la situación de
inestabil idad.

Por otra parte, la explicación basada en una especie de "ideología ganadera" se queda a mitad
del camino, pues adem3s de preguntarse si tal mentalidad existe y se refleja en la praxis
ganadera regional, habría que responder por qué se conforma la misma. No parece muy lógico
suponer que todos los ganaderos han actuado con intención de gener8r un sistema incficnte y
más bien habría que ver las modalidades que se han intentado establecer y cuáles son los
factores que han conducido a perfilarlas como sistemas de relativo éxito y posibilidad de
continuidad. El caso de la región del Sur del Lago es una situación ideal para hacer tal análisis
puesto que es una región de ocupación relativamente reciente y los subsistemas productivo y
socioeconómico se encuentran todavía en proceso de estructuración y definición. Este factor de
conformación reciente, debe añadirse a la hora de analizar la inestabilidad estructural actual,
junto con el tipo de interacciones entre los componentes de cada nivel.

Por esta razón buena parte de los cambios que se están operando en la reglon nO pueden
explicarse con la mera comprensión de los elementos del sistema regional y sus funciones
particul8res, SillO como parte de un funcionamiento complejo, que involucra factores y procesos
que actúan a otro nivel y con dinámicas diferentes. Sin embargo, es posible delil11itarun sistema
regional, el cual efectivamente se ha ido conformando y ordenando, y diferenciar subsistemas
con una dinámica interna propia, aunque su función en un momento dado pueda estar bajo el
dominio de interacciones con otros componentes que operan extra-regionalmente.

i. Las condicionE!S físico-naturales y el Subsistema Ecológico

Para tratar de analizar las limitantes y potencialidades del Sur del Lago como reglOn
productiva se describi.rán sus características mus significativas y luego se integrarán con un
sentido más dinámico en la caracterización del subsistema ecológico. En esta investigación el
subsistema ecológico comprende el conjunto de elementos que conforman la base físico-natural
de la región (morfología, hidrología, clima, suelos y vegetación); los elementos generados por las
transformaciones que la ocupación social ha realizado en ésta (diferentes agroecOsistcmas y
obras de infraestructura), así como las interacciones entre dichos elementos naturales y
transformados.
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1. DELlMITt,CIÓN FíSICO ESPACIAL

El Sur del Lago de Maracaibo fue reconocido como una unidad region:.d con fines de
administración y planificación, mediante decreto del Ejecutivo Nacional 554, en Noviembre de
1974. SegCm este documento la región ocupa unas 795.000 ha y sus límites son: al Este el río
Mucujepe, al Oeste los ríos ZuUa y Catatumbo, al Norte, las márgenes cenagosas del Lago y al
Sur la Carretera Panamericana, en la cota de los 90 m.

Políticamente dicha región comprende las entidades federales siguientes:

ESTADO DISTRITO MUNICIPIO TOTAL EN LA ZONA

(Km2) (Km2)

ZUllJ~ Colón S. Carlos 896 896

Sta. Cruz 2723 2723

Uribarri 997 460

Catatumba Encontrados 9322 821

TACHIRA Panamericano J. Colmenares 843 542

G. Hevia G. Hevia 698 565

MEFHDA A.f\driani A. Adriani 496 295

En esta delimitación por entidades se excluye el estado Trujillo, entidad que
indiscutiblemente comprende territorios que forman parte de la gran unidad
ecológica-socio-económica que es el Sur del Lago, que foma parte de la conformación
histórico-cultural de la región y que en la actualidad posee importantes local idades que forman

Figura 2. Superficie por entidad federal
y uso de la tierra

Subsector Mucujepe-Escalanle (1978)

lano Ilute!
Zulla

172617

SUF'f:F1FI prm iJ I '11M) (rlil)
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parte del circuito agroindustrial lechero y que son asiento de fincas de plMano y otros frutales
que conforman parte de la producción de la región del Sur del Lago. No resulta fácil encontrar
una explicación para entender la exclusión de esta zona de la región que oficialmente se
considera como Sur del Lago.

1.1. LA ZONA DE ESTUDIIO

El paisaje predominante en la zona Sur del Lago es el de planicie aluvial, cuya extensión se
ha calculado en unas 630.000 ha (MARNR, 1978). No obstante, desde el punto de vista
administrativo el Sur del Lago ocupa unas 175.000 ha adicionales las cuales pertenecen a zonas
de piedemonte. Para la toma de datos en el terreno y la descripción de las condiciones físico
naturales se escogió la subregión ubicada en la planicie aluvial, conocida como
"Mucujepe-Escalante" o "Chama-Escalante", la cual abarca unas 207.000 ha y políticamente
comprende parte de los Distritos Colón (Municipios S. Carlos, Sta. Cruz y Uribarri del Estado
Zulja) y una !1nenor proporción del Dto. Alberto Adriani (Estado Mérida), segCJn se aprecia en
el Mapa 2 y en la Figura 2.

El sector Mucujepe-Escalante es uno de los dos conjuntos sedimentarios en Jos que se ha
dividido la planicie aluvial, de acuerdo con el distinto origen de sus materiales (l\10P,1973;
MAC 1982). Las 207.000 Ha del sector en estudio conforman el 32,9% de la superficie de la
planicie aluvial y el 26% del total de la región del Sur del Lago.

El mencionado sector cuenta con una cierta cantidad de estudios de sus condiciones
físico-naturales, realizados bajo la coordinación del desaparecido Ministerio de Obras Públicas,
quien con fines de acondicionamiento de tierras para usos agrícolas, promovió estudios
detallados sobre todo de aspectos de suelos, clima e hidrología.

2. CONDICIONES CLIMÁTICAS

2.1. La predpitación

La caracterización pluviométrica regional se encuentra doculTlentada en los estudios
realizados por el antiguo Ministerio de Obras Públicas, a través del seguimiento de los registros
en una red de estaciones pluviométricasdurante un período de 20aiíos (MOP, 1973). En dichos
estudios se describió la existencia de un gradiente espacial de precipitación ascendenteen
sentido Norte-Sur. Este gradiente está representado en el mapa de isoyetas adjunto (M<jpa 3,
MARNR, 1978) Y abarca desde los 1300 mm (estaciones Santa Bárbara y Puerto Concha, al
Norte de la planicie; hasta los 1900 mm en El Vigía y sus alrededores, al Sur de la planicie en su
contacto con el piedemonte andino. Sin embargo, estos no son los valores de mayor
precipitación de la región Sur del Lago. Como se aprecia en el Mapa 3, fuera de la zona de
estudio, en la medida en que se avanza en sentido Sur-Oeste, siguiendo el trazo de la carretera
Panamericana a partir de El Vligía, las medias anuales de precipitación continú<ln aumentando
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hasta llegar a los 2500 mm en la estación La Fría. De acuerdo con estos valores el gradiente de
precipitación aumenta 100 mm por cada 10 Km en sentido Norte-Sur.

La diferenciación espacial de la precipitación se debe a dos factores principales (según
Andressen, 1965): por una parte la presencia de las cordilleras de Los Andes y Perijá, las que a
modo de barrera, constituyen un obstáculo para la circulación de los vientos del NE que
ingresan por el Golfo de Venezuela, tal que obliga al vapor de agua a condensarse sobre la
depresión del Lago de Maracaibo. Al llegar a la parte Occidental del Lago, las masas de aire
marítimo incidentes se deslizan sobre las vertientes montaIi.osas andinas aportan masas de aire
descendentes que se unen a los vientos provenientes del Norte, dando como resultado que en su
punto de contacto, entre los límites Zulia-Táchira, se concentren las más altas precipitaciones de
la región.

La distribución anual de la precipitación sigue un régimen anual tetraestacional o "Iacustrino"
(Monasterio y Reyes,1980), con dos períodos de máxima humedad y dos períodos de mínima
humedad. La ocurrencia de meses considerados secos ó húmedos durante el régimen anual
tetraestacional, ha permitido caracterizar dos zonas climáticas bien diferenciadas, desde el punto
de vista pluvliométrico (MOP, 1973): una "faja climática Norte", con incidencia de una estación
seca aún en arios excepcionalmente húmedos y una "faja climática Sur", donde la incidencia de
un período de meses secos se presenta en aiios excepcionalmente menos lluviosos. Para ilustrar
las diferencias entre estas dos fajas climáticas (Figs. 3 y 4) se seleccionaron dos estaciones
representativas: la estación Santa Bárbara (al Norte) y la estación El Vigía (al Sur).

Los c1imadiagramas elaborados en base a los registros de dichas estaciones penniten apreciar
diferencias tanto en el total de precipitación anual, como en la distribución de los períodos de
mayor y mernor humedad. En el caso de la estación S,mta Bárbara (Fig. 3), se presenta un
primer período seco durante los meses Febrero-Marzo (que puede abarcar t~lmbién Enero, en
aIl0S menos lluviosos) y un segundo período menos húmedo, pero de menor importancia que el
primero, comprendido entre Agosto- Septiembre. Los períodos m{¡s húmedos son: Abril -f"vlayo
Junio y un segundo en Octubre-Noviembre.

Por su parte, el climadiagrama de la estación El Vigía (Fig. 4) representa el régimen más
húmedo al Sur, sin época seca, caracterizado por dos períodos de menor humedad entre
Enero-Febrero y Junio-Julio, siendo éste último más acentuado que el primero. Los períodos de
más alta humedad comprenden Marzo- Abril- Mayo y Septiembre- Octubre- Noviembre
Diciembre.

El régimen de precipitación presenta una variación interanual alta, lo que puede
corroborarse con los valores obtenidos para los coeficientes de variabilidad, calculados para una
serie de 31 aIi.os (según Monasterio, 1971). Estos resultaron ser de 0,154 para la estación El
Vigía, mientras que para Santa Bárbara el mismo índice es de 0,163. Esta variabilidadinteranual
se puede visualizar igualmente en las Figs. 5 y 6, donde se representan una serie de los últimos
seis aIl0S en cada una de las estaciones seleccionadas. La consideración de esta variabilidad
interanua] es muy importante para interpretar las apreciaciones que expresaron los productores
entrevistados en cuanto a una aparente tendencia a la "sequía" en el Sur del Lago. Las figuras
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FiglUlra 3. Diagramas climáticos de la estación Santa Bárbara
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Figural 4. Dla~lramas climáticos de la estación El VIgfa
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ilustran la distribución altamente variable entre cada año; las oscilaciones en las medias anuales,
y la situación del aíio 1992, como un "año seco", el cual forma parte del desenvolvimiento de la
precipitación en la zona.

Las figuras 5 y 6 también ilustran el hecho de que a pesar de esta alta variabilidad interanual,
la distribución de la precipitación mantiene cierto patrón, en el cual para la estadón Santa
Bárbara el primer período menos húmedo es regularmente más acentuado que el segundo,
registrándose durante el mismo valores mensuales por debajo de los 50 mm, mientras que para
la la estación El Vigía, los meses con precipitación menor de 50 mm son raros.

2.2. La temperatura.

De acuerdo con el análisis climático del MOP (1973) la temperatura media mensual en Sta.
Bflrbara del Zulla (5 m snrn) es de 26,9 ºC, promedio que experimenta pequeíias variaciones
intermensu::l!:es que no sobrepasan los 1,5 ºC (Figs. 3 y 4). Las mayores temperaturas rnfLximas
medias ocurren en los meses de agosto y septiembre con 31,9 ºC y 32,9 ºC, respectivamente. Las
menores temperaturas mínimas medias se alcanzan en los meses de febrero y marzo con 22,1 ºC
y 22,9 ºC. En cuanto a la temperatura media mensual en El Vigía (130 m snm) de acuerdo con
los datos registrados por el MARNR (1982) esta es de 27,9 ºC, valor promedio que tampoco
experimenta mayores variaciones a lo largo del año (Figs. 3 y 4).

2.3. La evapotJr3nspiración :Y el balance hídrico.

Los datos considerados para la evaporación y evapotranspiración potencial fueron tomados
de los registros y cálculos realJizados por el estudio climático del Ministerio de Obras Públicas
(MOr, 1973)" utilizando medias de 20 ar10S. La evaporación en la estación Santa Bárbara
presentó un valor medio anual de 1428 mm, con un mínimo de 1322 ml11 y un máxin10 de 1685
mm. Al comparar estos valores con la precipitación media anual (Fig. 3), resulta obvio que la
evaporación supera la precipitación. En la estación El Vigía la evaporación media anual es
similar, con un valor de 1469 mm, con un mínimo de 1317 111m y un máximo de 1598 mm. No
obstante, en este caso la evaporación media anual es menor que la precipitación, lo que dejaría
un saldo pluviométrico favorable en la franja climática Sur, constituyendo otro factor de
diferenciación respectoa la zona del Norte.

En cuanto a la evapotranspliración potencial calculada en el mismo estudio (MOP, 1(73), se
obtuvo un valor medio anual de 1147 mm. En esta misma localidad la evapotranspiración rnedia
anual se calculó en 1174 mm. Este mismo estudio realizó balances hídricos con los datos
registrados en 6 estaciones ubicadas en el sector Escalante-Mucujepc, tomando como capacidad
de almacenamiento de los suel'os: 200 mm por cada metro de profundidad. De acuerdo con el
análisis realizado en dicho estudio, desde el punto de vista climútico en la zona de estudio puede
hablarse de meses con déficit edáfico de agua sólo en 31ios poco lluviosos (768 mm en Sta.
Bárbara y 1306 mm en El Vigiía). Durante estos af!os de menor precipitación, los meses secos,
con demanda teórica de riego, son: Marzo, Octubre y Noviembre, que corresponden a los meses
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Figura 5. Variación interanual de la Precipitación Estación El Vigla
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Figura 6. Variación interanual de la Precipitación Estación S. Bárbara
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siguientes a aquellos menos lluviosos.

Sin embargo, el efecto de estos meses con un déficit teórico de agua se ve atenuado por las
oscilaciones estacionales del nlivel frcálico, que en aíios lluviosos se mantiene entre Oy I 111 de la
superficie del suelo en el 90% del territorio de estudio. Durante los aíios secos el nivel freálico
puede ubicarse entre 1 a 2 m en el 36,2% del territorio y entre 2 a 3 metros en .un 32% del
mismo, mientras que un 20% mantiene el nivel entre O a 1 m de la superficie (rvlOP, 1973b).
Debe exceptuarse de esta situación algunas zonas de bancadas y diques colmatados, donde
debido a un relieve más elevado, podría presentarse en estos afios críticos una sequía efectiva
con efectos visibles sobre la vegetación y el rendimiento agrícola de los cultivos. con raíces
menos profu ndas.

3. LA. MORIFODlNÁMICA y CARACTERíSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS.

La zona de estudio forma parte de la cuenca sedimentaria del Lago de Mar:.lc:.libo, depresión
morfoestructural, que debe su form:.lción al levantamiento terciario de los dos grandes sistemas
orográficos: al Oeste La Sierra de Perijtl, al Sur y al Este la Cordillera de los Andes
(COPLANARH, 1974). La morfología actual de la región (planicie y riberas del lago)
fundamentalmente es producto de la actividad durante el Cuaterll:.lrio, pero. debido :.1

característic:.ls particulares de esta morfouinámica, la diferenciación geocronológica en terrazas,
característica de otras regiones con origen en procesos similares, es escasa.

De acuerdo con elinforme delMOP (1973a) la escasa diferenciación geocronológica puede
explicarse por el hecho de que las superficies se caracterizan por unagran.inestabilidad,causada
por un aporte continuo de sedimentos de los ríos deorígen principalrnente andino, que lwcen en
regiones con una ablación intensa. De esta forma, en la planicie del Sur del Lago, las
acumulaciones más antiguas han quedadofosilisadas por las más<recientes.• Estasituacíún. ha
conducido a definir como criterios de diferenciación geomorfológicos nosóloJas características
de relieve, sino principalmente aquellas que describen la petrografíayorigen delosmutcrialesy
los procesos sedimentológicos de los depósitos que afloran en la región (MOP, 1973a). Oc
acuerdo con este criterio· puede nd iferenciarse dos grandes unidadesgcomorfológicas:

1) El área de contacto entre las vertientes de la cordillera andina y la depresión o
Piedernonae, conformada por tres tipos de depósitos aluviales sobre formaciones terciarias:
Conos de deyección del cuaternario antiguo (04 y 03), Terrazas (02) levantadas sobre los
cauces de los ríos principales y Lavas Torrenciales (Ql) en suave contacto con 1:.ls'Ferrazas
02 y los depósitos más j6venesde lalJanura aluvial.

2)La planicie ele inunc18ción donde se localizan los depósitos más recientes:sedimenlos del
Pleistoceno terminal (01), del IIoloceno y actuales En esta unidad. predomina la
sedimentación fluvial. y contínua, formando un espeso rel eno sobre las llanuras aluviales de
los principales ríos. Estos sedimentos se han dispuesto según un patrón radial desde los
bordes montaiiosos circundantes hacia el centro de la depresión, de forma que se van
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haciendo más jóvenes y más finos, junto con un relieve cada vez más deprimido y menos
inclinado (Vivas, 1992). Las formaciones más superficiales resultan de las sucesivas
crecientes ocasionales y estacionales de los ríos provenientes de los altos relieves vecinos,
que depositan una gran carga de sedimentos, así como de continuas retomas de materiales
dentro del mismo sistema hidrológico. (COPLANARH, 1974, Griesbach, s.f. y Vivas, 1992).
Dentro de los límites de la zona de estudio, pueden distinguirse dos grandes unidades
sedimentarias, de acuerdo con el origen de sus materiales e hidrodinámica de los ríos
principales: la unidad de sedimentación aluvial del río Chama y la unidad de sedimentación
aluvial del río Escalante. Estas unidades a su vez comprenden zonificaciones menores que
podrían considerarse subunidades, con morfodinámicas diferentes debido a cambios en el
sistema deposicional y disminución progresiva de la pendiente. (Tricart, 1972; Griesbach,
s.f.), a saber:

2.1. Sistema aluvial del río Chama: Las áreas de sedimentación de esta unidad se extienden
en forma de un amplio abanico cuya base se encuentra en la zona de contacto con el
Piedemonte andino, a partir de la cual se expande siguiendo el curso de la margen derecha
del río Onia hacia el Oeste y el río Mucujepe al Este. De acuerdo con Tricart (1972), el
origen de los materiales finos de arrastre del río Chama están constituídos principalmente
por sedimentos provenientes de las Cuencas más secas ubicadas en su curso medio: la del
río Nuestra Señora y la del sector Lagunillas. El conjunto sedimentario del río Chama se
ha estructurado en tiempo y espacio mediante los sucesivos sistemas de explayamientos y
desbordes, en conjunción con la actuación de los otros dos sistemas colindantes: en el
Piedemonte el cono de deyección del río Chama, y en el sector limítrofe con el Lago de
Maracaibo: el sistema fluvio deltáico, también manifestado en la zona interfluvial
Onia-Escalante (hoy día produndamente modificado). Si se toma una transecta en sentido
longitudinal, de acuerdo con su posición relativa respecto a los límites naturales de la
planicie: hacia el Sur el Piedemonte noroccidental andino y hacia el Norte las riberas del
Lago de Maracaibo, la zonificación en subunidades sedimentarias, sería:

a) Conjunto sedimentario de contacto con el Piedemonte: constituído en la zona de
sedimentación de los ríos proveniente del Piedemonte, los cuales se depositan en formma
de una estrecha franja en la zona de contacto con la planicie. Los materiales de esta
subunidad poseen una buena facción de material meteorizable. Los procesos
pedogenéticos son incipientes y relacionados con la fluctuacion de la mesa de agua. Los
suelos resultantes se caracterizan por una estructuración débil, con un drenaje pobre, una
alta capacidad de retención de humedad y reacción moderadamente ácida.

b) Conjunto sedimentario de la planicie: esta subunidad ocupa la mayor parte del sistema
aluvial del río Chama. Aquí la actividad de éste río ha estructurado en su proceso de
migración a lo ancho de la planicie un sistema deposicional en forma de abanico, cuyo eje
es el cauce mayor del río. Debido a la dinámica deposicional particular del río Chama su
cauce actual ha acumulado un relleno más pronunciado en el curso medio de la planicie,
por lo que el mismo se encuentra relativamente más elevado respecto al plano topográfico
general. La alta competencia del río a la salida del Piedemonte permite el transporte de
sedimentos gruesos (arenas gruesas, gravas y granzón) y su migración progresiva aguas
abajo, mediante el fenómeno de sustitución de carga, los cuales nunca son evacuados de
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TABLA 1

Unidades de Suelos más importantes del sector Mucujepe - Escalante. Zona Sur del Lago de Maracaibo

z Fuente: MOP, 1973
~. Estudio Preiiminar de Drenaje

Serie I Superficie I o/ I Taxonomía y Aptitud ! Familia Ubicación
I IlO I Drenaje

! (Ha.) I ¡ Productiva '
~"-t:nterno Externo I

I
rChama 56.606 128,50 Aquic Tropofluvents Limosa gruesa Napas de desborde a ambos lados de! río Chama I ML BD· MR I

I
A1·A2

I
Padre 31.825

I 16.02 Fluvaquentic Sistema deposicional de explayamiento seguido M ·ML ID
! I Eutropepts

I de uno de desborde de la planicie aluvia! de! RíoI
ff f

A1·A2·A3 Chama

Puerto 21.508 10,38 Tropic Fluvaquents Limosa final Bloques discontinuos entre las series Chama y L-ML L
Arcilla fina Padre en cubetas de desborde

Bancham 15.246 7,68 Typic Troposaments Franca gruesa Red de fajas longitudinales en sentido N-S: diques MR-R R
PFV naturales de difluentes y brazos deltáicos

Resbalosa 10.366 5,22 Aquic Tropofluvents Franca gruesa

Icolmatados del río Chama . Relieve convexo

M-R MMargen izquierda del Río Chama. Diques de
A1-A2·A3 colectores naturales de drenaje, materiales

provenientes de desbordes del Chama

Raya 5.440 2,74 Typic Troporthents Franca gruesa Napas de desborde yexplayamiento ML BD
A3-P1

Guayacán 2.057 1,04 Typic Peluderts Arcillosa fina Nor-oeste del sector, cuenca del Caño L L
P1-P2 Sta. Bárbara, en cubetas de decantación

Danta 6.619 3,03 I Aeric Fluventic Limosa fina Suroeste del sector, en la cuenca del río ML ID I
Tropaquepts Escalante. Materiales provenientes del río Onia.

P1·P2
I
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Al-A2-A3 = Cultivos agrícolas con
potencialidad decreciente.
P1·P2 = Potencialidad pecuaria
PFV = Pastos y fruiales especiales

ID = imperieetamenie drenado
ML = muy lento
L= lento
ML = moderadamente lento
M= moderado
BD = bien drenado
MR = moderadamenie rápido
R= rápido
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esta subunidad, pues el río Chama no tiene un desagüe natural en el Lago de Maracaibo.

La posición geomorfológica predominante es la napa de desborde, caracterizada por
texturas medias con una fracción limo muy representada. Los materiales acarreados son
ricos en feldespato, mica y carbonato. La presencia fluctuante de la mesa de agua no ha
tenido mayores efectos sobre estos materiales de alta reserva mineral, constituyéndose
suelos de evolución reciente, con reacción neutra a suavemente alcalina, debilmente
estructurados, con alta retención de humedad aprovechable y poseen drenaje variable
entre bueno y pobre. Mediante un estudio semidetallado de las características físicas
(MOP, 1973b), se real:Ízó la clasificación tmwnómica de los suelos de la unidad
Chama-Escalante, con fines de mejoramiento del drenaje para aprovechamiento agrícola.
Las características de las unidades principales identificadas en dicho estudio se resumen en
la Tabla 1. En la misma puede observarse que la mayoría de las series corresponden a
suelos jóvenes de origen fluvial, con un régimen aquico, clasificados principalmente como
Entisoles e Inceptisoles yen menor medida como Vertisoles. En cuanto al drenaje externo,
en general es lento, excepto en aquellos suelos cuya posición geomorfológica lo ubica en
situación de un relieve convexo y mayor pendiente (diques naturales y brazos abandonados
colmatados). Por su parte, el drenaje interno tiende 3 ser lento, excepto 3Cjuel13s series con
un3mayor representación de texturas gruesas

c) Sistema Fluvio-Deltáico: constituye las tierras y cursos de agua en contacto con los
bordes del Lago. Es un conjunto cuya morfodinámica es bastante inestable, en el cual el
curso principal del río Cnama dibuja un sistema de dinuentes en forma de un delta que se
funde en el monte cenagoso del litor:..tl lacustre, acumulando limo y :..trcilla. La formación
de los brazos deltáicos es acompaiiada de una serie de canales anastomosados, debio a que
el fren:..tje hidrodinámico del espejo de agua del Lago interrumpe el movimiento de
arrastre de materiales.

2.2. Sistema Aluvial del río Escalante: Al igu;:¡/ que en la unidad anterior, es posible
subdividirla en subunid¡.¡des dispuestas en sentido Sur-Norte:

a) Sistema éJ!uvial de transición: comprende una estrecha franja, cuyo ancho oscila entre
los 7 y 8 Km, constituída por el límite inferior de los conos terraz:..t del Q2 del Piedernontre
Nor-occidental :..tndino. Los materiales de esta faja aluvial son de gran porosidad y
permeabilid;:¡d, Jo cual favorece la infiltración de las aguas de los ríos. A diferencia de la
zona equivalente en el sistema del Chama, los cursos de aguas se pierden en forma de
abanicos, por lo que los materiules acarreados se depositan en forma masiva en dist~lllcias

muy cortas. Los sedimentos de las terraz;:¡s del río Escalante son bastante lavados y
loc:..tlmente muestran estraltos :..trenosos o gravosos a profundidades variables. Estas zonas
de transición sufren poco de saturación de aguas en los suelos.

b) Sistema aluvial de los ríos de Piedemonte: esta unidad, que también se le ha
denominado "sistema de sedimentación Onia-La Grita" (Stagno, 1970), comprende un
conjunto de sistemas deposicionales longitudinales caracterizados por ulla din<Ímica de
lt¡mina de agua de los ríos o cursos secundarios, cuyo nivel de base se encuentra el~ el

62/ Subsistemas. Nivel Flegional

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



cauce del río Escalalnte, caracterizados por cauces poco calibrados y una baja
compell1tencia. Estos sistemas deposicionales se suceden uno a otro conforme a los
cambios de pendiente, dando origen a una subzonificación menor:

-Zonas de pendientes mayores al 5% entre las cotas de los 90 y 70 m: constituídas por un
sistema de explayamiento en el que prevalecen napas de explayamiento, con texturas
franco arenosas, franco arcillosas y arenosas. Predominan suelos jóvenes, en los que el
elemento de mayor diferenciacion es la fluctuación de la mesa de agua. En esta unidad
afloran dos formaciones más antiguas, muy pobres en nutrientes y con reacción
extremadamente ácida (Griesbacb, sJ).

-Zonas de pendiente entre 5% y 2%: constituídas por sistemas de desborde, donde
prevalece las napas de desborde con texturas medias. El microrrelieve en esta zona está
f 1 I . / . I ( 'd I I 11 11 11 ") Elaectaüíi por a eroslOn retlcu ar conOCI a oca mente como zuro o· t:Jtuco . ~ proceso

pedogenético se relaciona con la fluctuación de la mesa de agua y los suelos desarrollados
presentan lIna hidrólisis poco acentuada, con condiciones físicas y químicas consideradas
"regulares" para uso agropecuario (Griesbach, s.f.).

-Zonas de pendiente menores de 2%: en las que se constituyó un sistema f1uvio deltáico,
donde prevalece la posición de cubeta de decantación mediante la dinámica de desborde.
Esta zona presenta lIn microrrelieve afectado por erosión reticular y condiciones físicas
negativas para el uso agropecuario.

c) Sistema actual y subactual del río Escalante. Esta segunda subunidad es la extensión más
occidental ele un gran sistema conformado por las planicies meridionales del los ríos Zulia y
Catatumbo (Griesbach, s.f.). Está conformada por un sistema de cauces abandonados por la
dinámica de cambio de los ríos Zulia, Catatumbo y Escalante. IIacia el Sur de Santa Bárbara
del Zulia, dentro de la zona de estudio, los sistemas abandonados se encuentrancolnlatados,
por el relleno de los materiales acarreados por el río Escalante y constituyen los conjuntos
topográficos ligeramente más elevados. Las formas mejor definidas y homogéneas son los
dIques aluviales y albardones de orillas, formadas por materiales arenosos, que se extienden
en franjas sinuosas y estrechas paralelamente a los ejes colmatados. En esta zona, dichos
cauces colmatados actu3n como divisorias de aguas, mientras que los bajíos, napas y derrallles
bloqueados evolucionan como medios cenagosos. Este esquema de distribución de unidades
subactuales y funcionales determina una gran variedad de textural de los suelos.

4. HIDROGRAFíA Y DAENA.JIE

La hidrografía y el drenaje han sido los aspectos de mayor atención y dedicación en la Zona
Sur del Lago, en cuanto a estudios regionales se refiere, enmarcados detro de los proyectos
estatales para el acondicionamiento de tierras agropecuarias. En este sentido existe un(]
caracterización detallada de cuencas y subcuencas, así como de problemas específicos de drenaje
e inundaciones .. Sin embargo se considerará suficientes, para el nivel de an6.lísis de la presente
investigación realizar una caracterización resumida y general, tomada del informe del MARNR
(1978):
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La hidrogafía de la región se ha agrupado en tres grandes categorías según el origen de sus
cursos de agua:

-Ríos cuya cuenca está ubicada total o parcialmente fuera de la zona y que no tienen función
como colectores de drenaje dentro del área de estudio. A esta categoría pertenece el río
Chama. Su comportamiento como aportador de agua y sedimentos a la planicie, depende por
lo tanto de una dinámica extraregional

-Ríos cuyas cuencas altas y medias provienen de las montafias andinas, pero que su curso
bajo es alimentado por la escorrentía de la planicie aluvial, por lo que actúan como
simultáneamente como aportadores de sedimentos y como colectores, cuya capacidad para
disminuirla escorrentía está directamente afectada tanto por la dinámica natural yantrópica
en el sector montafíoso, corno en la planicie misma.

-Callos y cañadas que tienen su cuenca principal en 13 planicie aluvial, cuya funcion principal
es la de colectar el drenaje de escorrentía superficial y subsuperficial, así como los derrames
de los ríos más importantes. La eficiencia colectora de esta red de drenaje local es
insuficiente para evacuar los excesos provenientes del desbordamiento de los tipos de ríos
anteriores y su descarga se ve afectada por la presencia de la lámina de agua almacenada en
los puntos de lagunas y ciénagas.

En cuanto al drenaje, es importante destacar que la zona de estudio ha sido caracterizada
como una región con excesos de agua, debido <1 los gr<1ndes aportes provenientes de las zona
montaiiosa y del piedemonte andino, tanto por escorrentía como por infiltración, además de la
alta precipitación en la zona de la plancie.

5. EL SUBSISTIEMA ECOLÓGICO.

S.L La selva húmeda tropical y sus formaciones originales.

Una aproximación hermosamente descrita de lo que fueron las selvas originales del Sur del
Lago de Maracaibo puede encontrarse en el relato de Goering (1893), quien como naturalista y
pintor dej6 su testimonio de lo que fue la exhuberancia del paisaje, de la vegetación y de la
fauna. Este coleccionista alemán, describe entre otros, su recorrido a lo largo de toda la planicie
aluvial desde la desembocadura del río Escalante en el Lago de Maracaibo, hasta la zona de
piedemonte, cuyos pasajes más impresionantes dejan una idea clara de la fisonomía, nivel de
ocupación y dificultades para circulación y acceso que ofrecía la región para la fecha de su viaje (
entre 1864-1874). Así las zona de desembocadura del Escalante Goering escribió:

"Por ahora, se ven solamente juncales entre los que sobresalen, acá y allá grande grupos de ('([Ila

brava... con sus ramos de hojas disjJuestos a modo de abal/ico y sus jlores ell pOllojas hlwlcas...
A medida que vanzos avallZalldo, la presellcia de árboles gigantes elltre la espesura del mOllte
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bajo) se nota cada vez máS'. Estos preCUl~'iOreS de la tupida región selvática nos anuncian que no
tardará ésta en rodearnos estrechamente.."

Luego de horas de navegación por el río Escalante y antes de llegar a San Carlos del Zulia,
Goering describe la vegetación como:

"... lugares donde la expresión espesor de nlllro constituyen caracterÚtica primordial, una red
tupida por millares de Inatas de las que no sobresale ni un solo árbol gallardo, limita totalmente la
rnirada. Bajo una espesa capa de plantas trepadoras y parásitas se ocultan los troncos nIás esbeltos.
Los bejucos con sus profusa~r; maraiicLr;) los árboles forestales secundarios que crecen entre SllS

vecinos gigantes y el nzatapalo de vez en cuando, form.an en unión de recios troncos de árboles, el
apoyo o armazón donde vegeta una inlpOltante flora par(Lr;itaria. Vúto a una distancia no muy
larga) este imponente cuadro IN::getal) se nos presenta bajo una aparente unifornúdad;... si !lO fitera
por una que otra copa de palmera que de vez en cuando a'iOma.

Acerca del camino, a lomo de mula, entre Santa B3rbara del Zulia y el comienzo de su
ascenso por la montaiia hacia L.üs Andes, Goering rel:Jt:J:

"Lar; lluvias persistentes habtan hecho intransitables, aun los mejores puntos de los mal llamados
carnino." y !llá::; de una hestia de aliga se haMa tenido que abandonar a su suerte... "

"La floresta con toda su imponente Inajestad) se ci'-le ha5ta las proximidades de la aldea (*), de
modo que la recortada silueta de esa muralla vegetal se distingue plenamente desde aquélla.
Penetramos en la floresta avanzando en fi'la, porque el sendero era angosto.. .Apencü' nos alcamaba
un rayo de luz, pues nos cubría una tupida bóveda vegetal y tampoco tardamos en empaparnos de
agua, debido al constante roce de los ramajes."

"... Entre tanto nos vamos acercando más y más a !eu dos grandes lagunas ubicadas en el Sur) la
Ciénaga del Chanza y la Ciénaga de Onia. El camino se torna mojado y pantanoso, ccui se ha
hecho ünpracticable) ... Con frecuencia se atraviesan en el cwnino troncos () resistentes bejucos,
obligando al jinete a apearse en Inedio del barro, para guiar su cabalgadura a través de los
impedimentos) a mellOS que ésta se empeiie, al menor descuido en quedar prendida entre las lianas,
como me ha sucedido más- de una vez".

"... Entre los árboles gigantescos que a menudo obstaculizan la feliz prosecución de nuestra
In archa, hay que mencionar principalmente la Ceiba y el Candelero... Ningún otro árbol empero
tiene la forma de lar; rafces tan notable como el Candelero... El espacio existente, entre esta especie
de muros sagitales de wws metros de alto, ... es tan grande que ,ná, de una vez me selví de ellos para
instalar mi albelglle nocturno. ti

(*) Se refiere a Santa Bárbara del 2'ulia
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Ya en la zona de contacto con la montai'1a andina, el autor describe:

".. A rnedida que nos acercábamos a la falda de la Cordillera... vimos macizos cubiertos por
completo de vegetación tupida y que conforme íbarnos avanzando aportaban variaciones al relieve
del suelo... Durante esta etapa cruzamos lugares en que el carácter de la selva nos pareció muy
distinto, en especial en los lugares que aparece la palmera en masa. ... Es indescriptible el panorama
que ofrecen estas innumerables y gigantescas columnas vegetales, cuya'i copa), penachos de grandes
palmas, foman una bóveda catedralicia, por la que apenas se filtra un rayo de luz. Sin enzbargo un
bosque de pabnertlS a~'f, resultaría monótono si en /l1edio de estos esbeltos y altos troncos, no
eX.istiera variación de arbustos y viejos árboles envueltos en enredaderas, o bien palmeras
moribundas por los abrazos sádicos del matapalo".

La secuencia descrita por Goering el siglo pasado corresponde sin duda a su travesía por un
gran macro ecosistema venezolano, denominado por Pittier (1938) como la selva pluvial
ombrófila, pero que actualmente se ha convenido internacionalmente en llamar selva húmeda
tropical (Whitmore, 1990), donde a través de un eje de variabilidad espacial y temporal de los
factores físicos y ambientales se constituyeron diferentes formaciones, definidas tanto por la
composición y el arreglo en diferentes estratos de sus comunidades, como por las características
climáticas de alta precipitación, escasa incidencia de meses secos y relativa isotermia alrededor
de las medias mensuales de temperatura.

Desde el punto de vista espacial, un primer eje de variabilidad, en sentido Sur-Norte, lo
constituyen la secuencia geornorfológica que va desde el piedemonte Noroccidental andino,
hasta los bordes del Lago de Maracaibo y el gradiente de precipitación anual que determina las
dos fajas climáticas mencionadas anteriormente. Este eje de variabilidad permite diferenciar
tres grandes zonas (Fig. 7):

(a)la zona transicional piedemonte planicie, con excedentes de precipitación durante todo el
año, y períodos estacionales secos excepcionales.

(b)la zona de las llanuras aluviales de los ríos Chama y Escalante, con excedentes de agua en
una época del ai1o, donde la estacionalidad en la precipitación es tan importante como la
estacionalidad en la mesa de agua y las inundaciones de los ríos. En esta zona puede
establecerse otro eje de variación de disminución del factor fertilidad del suelo en sentido
Este-Oeste, relacionado con el distinto origen de los sedimentos: hacia el Este sedimentos
más fértiles provenientes del acarreo del río Chama y hacia el Oeste, sedimentos menos
fértiles depositados por el río Escalante y sus tributarios en la planicie.

(e) la zona del borde lacustre, con marcada estacionalidad en la precipitación e inundación
permanente.

La identificación de estos ejes de variabilidad, permite proponer zonificación ecológica, cuya
composici6n y organización de formaciones vegetales originales, podría detallarse en la medida
en que se profundizara el estudio de algunos relictos que aún permanecen, sobre todo en zonas
cercanas a los ríos y cai1adas, y en zonas de pendientes más abruptas en las terraZ3S de los ríos
que disectan el piedemonte andino-lacustre. En forma preliminar y COl1l0 modelo p~lra un
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desarrollo futuro se proponen cuatro grandes formaciones para la selva húmeda del Sur del
Lago (Fig. 7). Para la categorización de estas grandes unidades de la selva húmeda del Sur del
Lago de Maracaibo, se partió de los criterios generales analizados en Baur (1962),
UNESCO/PNUMJVFAO (1980) y Whitmore (1990), donde se intenta unificar la gran variedad
de conceptos las tipologías de las selvas húmedas tropicales.

-La primera, en la transición piedemonte-Ilanura aluvial un bosque húmedo premontano
siempreverde, con incidencia excepcional de períodos secos y precipitación mensual mayor
de 60 mm en los períodos de menor humedad; constituídos por una lista de especies de las
selvas de baja altitud, conjuntamente con elementos de continuidad de la selva montana baja
y de la selvas submontan<:ll y montana estacional; cuya característica m{¡s conspicua es la
tendencia al arreglo en grupos de los Mboles dominantes del dosel, un menor nLlmero de
estratos, y escasa presencia de especies caulifloras. El carácter transicional de este bosque ha
sido descrito por Sarmiento el. al., 1971, como consecuencia tanto de la aparición del relieve
montañoso, como de la variabilidad topogrMica y geológica, características. Esta formación
sería equivalente a la descrita en el Atlas Forestal de Venezuela (1961) como bosques
higrófilos y mesófilos de las sierras de la región andina y al bosque húmedo submontano en el
sistema de la IUCN (Hamilton el. al., 1976).

- la segunda, sobre las llanuras aluviales, un bosque húmedo siempreverde, con y sin
inundación periódica, sin incidencia de un período seco estricto, donde se diferencian al
menos 4 estratos en la vegetación arbórea, con presencia de emergentes de hasta 60 111, una
escasa representación de especies deciduas, alta frecuencia de palmas, y abundante presencia
de epífitas y enredaderas. Esta formación podría equipararse a las seJv~ls higrMilas y
siempreverdes de las llanuras húmcdas (sin incluir manglares), con y sin inundación periódica
del Atlas F'orestal de Venczucla (1961) y al bosque húmedo dc tierras bajas en cl sistema de
clasificación de la IUCN (Hamilton el. al., 1976).

- la tercera, también en la zona de llanura aluvial, pero ubicada en la franja climótica Norte,
caracterizada por períodos estacionalmente secos con precipitación media mensual menorde
60 mm, donde se desarrollaría un bosque húmedo estacional, constituÍdo por mayor
proporción de especies deciduas y una menor altura del dosel superior. Esta formación sería
m{¡s o menos equivalente a los bosques decíduos mesófilos, en parte siempreverdes,
periódicamente húmedos de la regiones bajas, referidos en en el Atlas Forestal de Venezucla
(1961) y al bosque cstacional de tierras bajas en la clasificación IUCN (Hamilton el. al.,
1976).

- La cuarta un bosque inumdable con especies de menor tamaflo y tolerantes al exceso
hídrico por largos períodos. Esta formación sería similm a la denominada COmo bosques
c1ecíduos, mesófilos, periódicamente húmedos en pantanos y ciénagas de las regiones bajas en
el Atlas Forestal de Venezuela (1961) y al bosque de ciénaga y pantano de la categorización
de IUeN (Hamilton el. al., 1976).

A su vez estas cuatro grandes formaciones estarían conformadas por comunidades
organizadas seg(¡n diferencias ecológicamente importantes, creadas por el alcance de
inundaciones periódicas, la oscilación estacional del nivel frdtico y los diferentes tipos de suelos
originados por la din:)mica deposicional descrita.
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Desde el punto de vist3 f1orístico los bosques húmedos ubicados en la Llanura aluvial del Sur
del Lago de Maracaibo pertenecen a la región f10rística "Caribe" según la definición de
Takhtajan la clLlal incluye: las tierras bajas tropicales y las costas desde la península de la Florida
(en EE UU)hasta la provincia de las Guayas en el Ecuador y desde Mexico y Centroamérica
hasta la península de Paraguaná en Venezuela (Guevara, 1994). Recientemente la composición
florística detallada del Sur del Lago ha sido retomada como tema de interés por investigadores
de la ULA, generúndose trabajos que en forma preliminar confirman esta afinidad Caribeña
(Rondón, 1994). Esta afinidad estaría explicada por la posibilidad del flujo f1orístico a través de
un gran corredor entre el itsmo panameño y las extintas selvas colombianas, conectadas a su vez
con las selvas bajas de la Sierra de Perijú, donde también se ha descrito esta convergencia
f10rística caribeña y centroamericana (Steyermark y Delascio, 1985).

La activa interconexión entre la flora de las selvas colombo-venezolana, como puente para
(:sta afinidad caribeña estaría evidenciada en la actualidad con la presencia de especies como
Ochoteranea colombiana, la cual comenzó a aparecer en los inventarios de especies del Sur del
Lago, después de los arIOS 40, momento a partir del cual comienza a ubicarse como especie
pionera, avanzando en la actualidad hacia pisos altitudinales mayores (Guevara, com. per). Lo
mismo purde seiíalarse de la especie caribeña y centroamericana Tric/lOspermun mexicanum.

En cuanto al piedemonte, su condición de doble ecotono lo convierte en un centro ue alta
diversidad f]orística con gran número de especies amenazadas debido al avance del frente de
deforestación pecuaria. Allí convergen. además de las regiones florísticas Caribe y And.ina, las
formaciones de bosque húmedo tropical y bosque montanO estacional, destacándose especies
relictuales de pisos más bajos como Tratinickia rholfolia (Burceraceae), Bm.¡[oxy/um brasiliensis
(Sterculeiacea), varias especies del género Ocotea y Viro/a sebifera (rvlyristicaceae)

Por su parte los bosques inundables, cuyos remanentes se encuentran ubicadas en una franja
fronteriza con los bordes del Lago de Maracaibo, han tenido la oportunidad de ser mejor
inventariados, encontrúndose en los mismas un alto grado de enclemismo, que ha llevado a
proponerlos como uno de los grandes centros de endemismo f1orístico del país, denorninado
como "Centro Cataturnbo" (Steyermark, 1966, En: PDVSA, 1992). Una porción de estas selvas
se encuentra protegida por una figura de área bajo régimen de administración especial desde
11991: se trata de el Parque Nacional Ciénagas del Catatumbo con una superficie de 269.000 ha
(PDVSA, 1992). Estas selvas inundables, presentan en su límite lacustre, entre la
desembocadura del río Concha y el río Cata tumbo, manchas aisladas de manglares con
extensiones no mayores de 500 Km 2

, constituídos exclusivamente por l?hizophora IIwllg/e en
asociación con PterocUlpus ojjlcillalis (Pannier y Pannier, 1985). El resto del bosque inundable
estaría dominado por Papilonác:eas (Pterocwpus ojjicina/is, EI)'lhrinajúsca), Morúceas (Cecropia
peltata, FicllS scabrida y spp.) y Euforbiúceas UJura crepitans, Sapium sp.) (Ve ilion, 1989).

Las afinidades f10rístlcas de la selva húmeda tropical del Sur del Lago de Maracaibo y la
función del centro de endemismo Catatumbo, en el marco regional y subregional Suralnericano,
merecería un punto de atención especial en investigaciones futuras. En particular la zona se
ofrece como un medio propicio para aplicar modelos de estudios que aporten mayores luces
sóbre la Pa1inología Cuaternaria, debido a la presencia de medios cenagosos y al mismo L>:lgO de
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Maracaibo, posibilidad que ha sido propuesta anteriormente (UNESCO, PNUMA, FAO, 1980),
pero poco aprovechada por los investigadores locales.

5.2.. Las ull1iidades ecológicas actuales.

La base conceptual sobre la que se realizó la delimitación y caracterización de las unidades
ecológicas fue tomada de los principios del análisis ecológico regional formulados por Sarmiento
y Monasterio (1970 y 1971). Dichas unidades se definen a partir de la identificación de {¡reas
geográficas cuyas características ecológicas comunes le confieren cierta unidad y la diferencian
de las zonas adyacentes. Para los fines de la presente investigación esta división en unidades se
realizará hasta el nivel de paisaje, unidad definida como: "el conjunto de sistemas de relieve que
en una proporción determinada, ocupan una cierta zona" (Sarmiento y Monasterio, 1971). Este
enfoque del an{ilisis ecológico regional establece una correlación muy estrecha entre las formas
de relieve, los tipos de sedimentos y las comunidades vegetales, correlación que se tratará de
establecer en este caso, en la medida en que los datos disponibles lo permitan.

Sin embargo, a efectos del an{¡lisis y objetivos propuestos en esta investigación la correlación
más importanle es la que se pueda establecer entre las unidades morfológicas, la dinámica
hídrológica y el uso predominante en dicha unidad.

De acuerdo con este criterio, la zona de estudio, dentro de los límites ya descritos se
encuentra constituída por las siguientes unidades ecológicas (Mapa 4):

1) El borde transicional piedemonte-planicie:
Esta unidad ocupa una franja ubicada en el límite Sur de la región de estudio alrededor de la

cota de los 100 m y está constituída por las últimas estribaciones de los conos terrazas, valles y
terrazas de ríos del Piedemonte Nor-occidental andino que disectan estos conos terrazas. La
denominaremos en adelante "Unidad Panamericana".

Aunque climátic3lmente es la zona que recibe mayores aportes pluviométricos, no es una
zona con problemas de excedentes de agua en el suelo y por el contrario podría pensarse que la
estacionalidad puedeinAuir el1l la disponibilidad de agua en el suelo, sobre todo en años de
menor cuantía de lluvias. Por una parte los suelos de esta unidad presentan en general un buen
drenaje interno y por otra, la presencia de una pendiente m~ls pronunciada permite el
escurrimiento de las aguas superficiales. La excepción la constituycn algunos sucios cuyos
materiales más evolucionados han dado origcn a arcillas menos permeables, tales como el
Cono-Terraza de El Vigía (Trican, 1972). Las inundaciones estacionales de los ríos aunque
constituyen una limitante puntual, no permanecen estancadas sobre la superficie del suelo.

En esta unidad los suelos presentan cierta evolución pedogenética, con reacción ácida,
evidenciada en la notoria presencia de especies cicatrizantes como DidynlOpanCL'( morofofol1i
(Mano de León), indicadora de suelos con bajo pH (llerrera, com. per.) junto con Cccropia
peltata (Yagrumo), ()chroma piramida!e (Balso) y Ochoteranea co!mnbiana (Cedrillo). La
vegetación característica en los valles y terrazas actuales de los ríos, se encuentra profundamente
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modificada y ocupada por pastizales para ganadería, el cual contiene elementos relictuales de la
vegetación original, compuesta por especies tanto de la selva estacional montana, como del
bosque h(lInedo tropical: en posiciones topográficas más bajas en el borde inmediato a los ríos
se encuentra una línea de Gyneriwn sagitatum (Caña brava), seguido de individuos aislados de
Anacardiwn e.reelswn (Mijao), Guarera triehiliodes (Trompillo), CedreUa fissilis (Cedro),
Tabebuia rosea (Apamate) y Clorophora tinetorea (Palo de mora), dentro de la matriz de
pastizal.

En las terrazas actuales de los ríos, que constituyen el siguiente nivel topográfico de la unidad
se encuentra también ocupado por pastizales como uso predominante, junto con fincas pequeiias
de cacao, en las cuales sobresalen E,yth,-ina poeppigiana (Bucare) y Cedrella fl'ssilú como
componentes arbóreos característicos, mientras que en los pastizales predominan FiCllS maxima

(Iliguerón), Luehea seemanii (GueÍ\'¡'mo), Zajinoxylwn tachirellsis (Mapurite) y Tabebuia rosea.
JLos conos-terrazas se encuentran ocupados por pastizales, sobre cuya superficie de disección
con abruptas pendientes se encuentran manchas de vegetación boscosa con menor intervención.
Allí predominan, como individuos aislados y en el dosel de la vegetación remanente flura
crepitans (Jabillo), Browneagrandiceps (Rosa de monta/ia), Ceibapentandra (Cciba), Jacaranda
copaia , Vilora sebifera, Trattinickia rholfolia (Caraño), Ficus /1lw.:ima, y Attalea maracaibensis.
De igual forma es notoria la presencia de Cedrela odorwa, Hynlenaea courbaril (Algarrobo) y
~pondias mombin (Jobo), como especies que aparecen asociadas en el pastizal arbolado.

El uso de esta unidad está condicionado fuertemente por la presencia de la carretera
Panamericana, el cual constituyó un eje de ocupación, luego de su construcción en 1954. El
borde inmediato de esta vía está muy poblado y en este se agrupan casas, que se han ido
sectorizando en caseríos y pueblos, con pequeflos cultivos diversificados, tipo jardín, de plátano,
cacao, cítricos" maíz, yuca, entre otros. Inmediato a este borde de poblaci6n se extienden, a
ambos lados de la vía, fincas ganaderas donde el pastizal arbolado de Panicum IIICLximunes el
componente principal, junto con especies arbóreas ya mencionadas y palmas como Attalea.
Excepcionalmente se encuentran algunos predios dedicados al cultivo de lechosa y yuca.

2) La planicie de inundación actual y subactual del río Chama.
Se extiende desde la cota de los 70 m hasta los bordes de la unidad fluvio deltúica en el límite

con el Lago. El límite occidental de esta unidad lo constituye el río Onia, mientras que hacia el
Este el límite lo constituye la rnargen derecha del propio río Chama. Esta unidad se denominar:l
en adelante como: "unidad Chanza".

En esta unidad predominan la morfología derivada de las 1T1Igraclones del cauce del río
Chama: bancos, diques colmatados y zonas de desborde, pero con escasa diferenciación
topográfica entre estas diferentes posiciones. En esta unidad los suelos, por el origen ele los
materiales sedimentados, son de buena fertilidad y el drenaje interno es moderado. Debido a la
escasa pendiente el agua de escurrimiento superficial, proveniente de la precipitación e
inundacciones laterales del río Chama tiende a permanecer estancada. Sin embargo, son estas
inundaciones las que garantizan el aporte de sedimentos minerales y el enriquecimiento de los
suelos.
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Desde el punto de vista del uso la carretera El Vigía Santa Bárbara constituye un límite muy
claro: hacia el Este de esta vía se concentran los predios plataneros, sobre todo en el plano de
inundación actual a ambos lados de las márgenes del río Chama mientras que hacia el Oeste el
uso predominante es el ganadero, con excepción de una pequei'ia zona ocupada por plataneras
en las adyacencias del río Onia. La mencionada carretera constituye también el límite de
influencia de las inundaciones actuales del río Chama, por lo que las parcelas plataneras
ubicadas en este subsector se protegen de los excedentes de agua en el suelo mediante la
construcción de una red de drenajes, que recibe mantenimiento con una frecuencia que varía
según la posibilidad de cada productor.

Por su parte, los pastizales de esta unidad están acompañados de una serie de ::irboles
dejados como sombra para el ganado tales como Cedro (Cedrella odorata), Jobo (Spolldias
mombin), Ceiba (Ceiba pentadra), Jabillo (!-furo crepitans), Apamate (Tabebuia rosea), y palmas,
principalmente Attalea l11aracaibensis. En esta unidad se realizó una caracterización general de
un pequefIo relicto boscoso, cuya extensión total es de unas 20 ha de extensión, ubicado a un
costado de la carretera Santa Bárbara-El Vigía. El relicto, aunque se nota intervenido, permite
aproximarse a lo que fué la disllribución y tipo de vegetación original en esta unidad. La Fig. 8
representa un esquema de las especies más frecuentes observadas en dicho relicto.

La zona ganadera de esta unidad muestra un dinamismo e intensidad de uso mayor, respecto
al resto de las unidades y en la misma se encuentran ubicadas fincas muy importantes para
ganadería de doble propósito" con especial énfasis en la producción lechera. En esta misma
unidad se ubicaron las que fueron importantes haciendas de calla, como la lIacienda Bolívar que
hoy conforman estas importantes fincas ganaderas.

3) La planicie inundable por los ríos de Piedemonte,
La cual se derlominar{¡ en adelante como: "unidad Piedenwllte-Escalwlle JI, corresponde a una

zona ubicada en la cuenca del río Escalante, en la que la confluencia de una gran cantidad de
ríos y cursos menores delimita una zona en forma de abanico invertido, sometida a inundaciones
periódicas, difícilmente evacuadas por la baja pendiente y la mala condición de drenaje interno
de los suelos. La migración continua del río Escalante y otros cursos tributarios han dejado esta
unidad surcada por cauces abandonados, dando origen a lugares más deprimidos, donde se han
depositado materiales de textura pesada y de drenaje más dificultoso, por lo que los mismos
tienden a permaner anegados aun en la época de menor precipitación, creando zonas cenagosas
permanentes, que se encuentran colonizadas por vegetación hidrófila, con abundancia de
Heliconia a su alrededor.

En posiciones topográficas inmediatas mús elevadas se encuentran relictos de vegetación
semi-natural compuesta por gran cantidad de palmas, teniendo Atta/ea como dominante en el
dosel, junto con un matorral nlás bajo y denso. Los ríos forman pequeflOs diques, donde
predomina un suelo arenoso, los cuales han sido levantados para construir vías de acceso y
tratar de impedir las inundaciones, objetivo que no siempre se logra, afectando en forma notable
los pastos.
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IFigura 8 .. Perfill aproximado de un relicto boscoso
Unidad Chama. (Km 53 Carretera S. Bárbara-El Vigía)
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(Cei) Ceiba pentandra
(Fic) Ficus sp.
(Tro): Trophis racerhosa
(Gua) Guarera guidonia
(Clo) Clorophora tinctorea
(Ery) Erythrina poeppigiana
(Ter) Terminalia guyanensis
(Lue) Luehea cymosa
(Tri) Triplaris caracasana
(Bro) Brosimun luctescens
(Cu) Cupania americana
(Ca) Sterculea apetala

Nombre Común

Ceiba
Higuerón
Charo negro
Trompillo
Palo de Mora
Bucare
Guayabón
Guácimo colorado
Palo María
Charo o Guáimaro
Rabo de pava
Camoruc:o

INTERMEDiO
(Ba)

SOTOBOSQUE
(Am)
(Pal)
(An)
(Neo)
(He)
(He)

Bactris

Amelia patens
Palicourea demissi
Andira inermis
Neoxythece dura
Heliconia episcopalis
Heliconia caribeae

Coralito
Cafecito
Pilón
Cojón de berraco

Platanillo
Platanillo
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En las vegas estrechas y alargadas de los ríos se encuentran suelos inundados por el
desboradamiento periódico de los cursos, con perfiles muy estratificados y texturas livianas en
las capas superficiales, las cuales frecuentemente descansan sobre capas inferiores nlás pesadas
que dificultan el drenaje.

El liSO predominante en esta unidad es el ganadero, aunque la intensidad de uso es
notoriamente inferior al resto de las unidades. La menor importancia desde el punto de vista
productivo en esta unidad se refleja en la ausencia de caminos pavimentados y una escasa
drculación de ilos vehículos con tanques refrigerados para la recolección de leche, así como de
los camiones para la compra de ganado ó frutas a puerta de fincas.

4) El plano de divagación del curso medio del río Escalante.
Esta unidad está delimitada por la confluencia del río Onia con el río Escalante al Sur y se

extiende corno una franja longitudinal a lo largo del curso bajo del río Escalante hasta las
inmediaciones de la Ciénaga Laguneta del Zulia al Noreste de la población de Santa Bárbara del
Zulia. Siguiendo la vía Santa Bárbara-El Vigía esta unidad abarca un estimado de 8 Km. Se
denominará en adelante como "unidad Samán".

En esta unidad las terrazas actuales y subactuales del río Escalante conforman, junto con
diques colmatados, las zonas topográficamente más elevadas, constituídas por suelos de texturas
variables. La especie típica de esta unidad es el Samán, el cual le da un patrón muy característico
a los pastizales, que constituyen el uso predominante de la unidad.

Las inundaciones estacionales del río Escalante fueron elirninadas mediante una serie de
obras de canalización y desvío de su curso original, por lo que la unidad presenta excedentes de
agua sólo en aquellas zonas donde, por presión artesiana el nivel freático se eleva
periódicamente. Por pertenecer a una zona climática de estacionalidad más marcada los
pastizales de esta unidad se aprecian claramente afectados en los períodos de menor
precipitación. Las zonas topográficamente más deprimidas o aquellas donde el agua freática es
accesible son diferenciabJes en este período del año, por el contrastante verdor de sus pastos
frente a zonas vecinas con la vegetación muy seca.

En las inmediaciones del sector Laguneta de Zulia, los pastizales se aprecian abandonados y
muchos de ellos están invadidos por vegetación arbustiva, debido probablemente a los
problemas de manejo por el encharcamiento permanente de los suelos.

5) La zona de confluencia entre el delta fluvial y el litoral lacustre
Constituye una pequeiia franja ubicada hacia el Norte de la planicie y se encuentra

delimitada por el curso del río Concha al Este y el sistema deltáico del río Chama al Oeste. En
este sector el excedente de agua es permanente todo el afIO. Los suelos de esta unidad tienen un
pésimo drenaje, además de sufrir encharcamiento por el ascenso del nivel freático, sometido a
presión subterr3l!1ea por su cercanía al Lago ele Maracaibo. El uso predominante es el ganadero
en tierras donde se ha realizado una importante labor para el drenaje interno, con una
intensidad de liSO muy baja. Esta unidad se referirá en adelante como "unidad COl1cha",
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53. \La ocupación y el reordenamiento de la región.

Tal como fue señalado en el recuento histórico inicial, el Sur del Lago de Maracaibo es una
región cuya transformación masiva de sus ecosistemas originales puede considerarse tardía,
respecto a la dinámica que evolucionó en Venezuela al Norte del río Orinoco. Hasta la década
de los ai'los cuarenta, la actividad productiva principal fue la agricultura, con períodos en los que
se alternó el cacao y luego la caña de azúcar como productos principales. La otra función
importante de la región fue como vía de acceso de productos, mediante una compleja red de
caminos terrestres, fluviales y posteriormente ferrocarriles.

La ubicación de las haciendas coloniales y los caminos de tránsito de mercancía fueron sin
duda determinantes en la primera ocupación del territorio del Sur del Lago. Sin embargo, es
notorio que tal ocupación se polarizara hacia el Este de la planicie, aLln cuando hacia el sector
occidental también existían caminos para el transporte de productos. Al respecto es importante
partir del señalamiento de De!lgado (1981), de que muchas de las vía y tierras que después
fueron utilizados por la ocupación colonial, correspondían a caminos y zonas ya cultivadas por la
población prehispánica, quien poseía sin duda el conocimiento necesario para elegir los Inejores
territorios en el marco de las condiciones ecológicas regionales.

Al ubicar estos puntos de ocupación iniciales dentro de las unidades ecológicas definidas, se
obseIva que éstas se encuentran dentro de la unidad Chama, tierras que efectivamente se
caracterizan por las mejores condiciones para la agricultura, relativas al resto de las unidades
(MOP 1973b y MARNR, 197R). En la ocupación prehisp3nica y colonial de la región, ya se
reconoce una sectorización y diferenciación regional, en la cual la actividad productiva
tradicional fue la agricultura. Esta sectorización se mantuvo hasta la década de los aiíos 40
aproximadamente, y la ocupación de tierras estuvo regulada por factores regionales, en los que
las condiciones y limitantes ecológicos y socioeconómicos de la región tuvieron un papel
determinante, junto con los factores de mercado, ligados a la demanda y los precios
internacionales de exportación de productos (cacao y luego caña de azúcar).

La situación para el momento en que se instala la industria 13ctea en Santa B3rbara del Zulia
(1944) con todos sus incentivos para estimular la ocupación ganadera, es tal que no encuentra
competencia en la actividad que había sido tradicional. Esta situación puede resumirse así: un
sistema productivo deprimido por los bajos precios de los productos, una zona cOn poca mano
de obra para la intensificación agrícola y alta disponibilidad de tierras que no habían sido
ocupadas por su dificultad de acceso y manejo.

Los incentivos y la intervención de los gobiernos, mediante campaiias sanitarias par3 la
erradicación del paludismo, así como la construcción de obras de infraestructura para vías de
acceso y para el control de inundaciones, son las llaves que abren las puertas de ocupaci6n sobre
toda la extensión de la región, donde entonces se instaura la ganadería como actividad principal.
Sin embargo, nuevamente esta ocupación no es homogénea y su ordenamiento guarda clar;\
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relación CO/1 ~ireas ecológicamente diferentes, que limitan o potencian la misma ganadería.
Hoy día esta sectorización puede apreciarse en lo que se ha señalado aquí como áreas de

dinamismo diferentes, en cuanto la intensidad de uso, tipos de carreteras, densidad poblacional y
condiciones socio-económicas básicas. El Mapa 4, seiiala esta sectorización en las unidades
ecológicas definidas, de suerte que pueden establecerse relaciones entre la histórica ocupación
diferencial de dichas unidades, el nivel de dotación de infraestructura y modificaciones en la
hidrología realizadas por el Estado y el tipo e intensidad de uso practicados actualmente.

Así, los espacios de uso predominantemente ganaderos tienen como ejes de mayor
dinamismo las dos vías principales: Santa Bárbara-El Vigía abarcando parte de la unidad
Escalante y de la unidad Chama, y la carretera Panamericana (en sentido Noreste-Suroeste), en
la unidad Panamericana. A lo largo de estos ejes, además de estar localizadas las fincas más
importantes para la producción lechera, se ubican las plantas agroindustriales y centros de
recepción de la leche, los mataderos industriales, los centros de acopio y embarque para la
exportación de plátano y los centros de mayor crecimiento poblacional. En particular res~¡]ta el
crecimiento de pueblos que evolucionan rápidamente hacia ciudades como El Vigía y Santa
Bárbara-San Carlos del Zulia. En ambos casos el crecimiento poblaciomd continúa
caracterizándose por una tasa Jrl1UY alta, tal como lo revelan los datos de los censos de ]981 Y

1990 (Tabla 2). El crecimiento espacial de anlbos centros se aprecia desordenado. con
apreciable aumento de vivencias con servicios básicos deficientes, especialmente de recolección
de aguas negras y desechos sólidos.

TABLA 2.
Crecimiento poblacional en algunas localidades del Sur del Lago Maracaíbo

localidaid ArlO Habitantes Crécimiento Tasa anual
Inlercensal geométrica

'-_.'--'-'~-"""'-"'-------_.~--_.""

EL VIGIA 1981 40.753

1990 57.389 40.5% 3.9%

S. CARLOS" STA. 1981 38.733

BARBARA 1990 51.734 33.6% 3.3%

PARROQUIA 1981 6.231

URIBARRI 1990 6.812 9.3% 1,0%

--
Fuente: Entralgo, 1993
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El eje de producción platanera, por su parte, sigue una trayectoria paralela al curso del río
Chama, dentro de la unidad Chama, siendo su vía de circulación principal la carretera La
Blanca-Los Naranjos-Santa Rosa, en sentido Sur Norte (Mapa 4). Allí se asientan en forma de
una densa red de parcelas y pequelios caseríos el conjunto más importante de unid::ldcs de
producción de plátanos. El dinamismo poblacional y la dotación en infraestructura y servicios
de estos centros es menor que en los ejes ganaderos y disminuye conforme se encuentra hacia el
borde lacustre. En la Tabla 2 puede observarse la situación que presenta el municipio Uribarri
(Estado Zulia), con un crecimiento intercensal mucho menor.

Las unidades con menor intensidad de uso son la unidad Escalante-Piedemonte y Concha,
donde los acentamientos humanos están dispersos, las vías peor acondicionadas, y todavía no
han podido doblegarse los excedentes hídricos del suelo, bien por inundaciones de los rios o por
constituir zonas de acumulación tipo ciénagas difíciles de drenar sin la ayuda de grandes
inversiones y obras.

5.4. Pdncipales modificaciones en el subsistema ecológico

Al igual que otros procesos de ganaderización de selvas húmedas latinoamcrican:ls, la
principal y más visible consecuencia de este proceso fué Id desaparición de su esplendorosa y
heterogénea cobertura selvática ..

En el caso del Sur del Lago, la deforestación ocurrió en forma intensiva, desde el punto de
vista temporal y en forma extensiva, desde el punto de vista espacial. En relación con las :'lreas
de selva húmeda tropical la región Sur del Lago de Maracaibo se le considera el área sobre la
que se ha ejerci.do mayor impacto transformador para su incorporación a las tierras agrícolas, en
el transcurso de los últimos 35 años (PDYSA, 1992). En esta región se ha ubicado una de las
mayores tasas de deforestación del país: 7.43% sólo en el período 1975-1988 (Catalán, 1993),
período en el clLlal se alcanzó la transformación de estas selvas en pastizales para ganadería en un
89,2 %. La pérdida de esta gran masa de cobertura forestal colocaría a las Selvas del Sur del
Lago, como uno de los ecosistemas donde estaría amenzada la existencia de especies vegetales y
animales conocidas, mientras que la desaparición de aquellas no conocidas quedarán rodeadas
para siempre por una gran incógnita.

La información recolectada lLanto en la bibliografía, como en las entrevistas con moradores
de vieja data en la zona, permiten afirmar que estas selvas fueron en su mayor parte tumbadas y
luego quemadas, con un escaso provecho de las de las especies forestales, y el absoluto
desperdicio de los productos llamados "menores" de la selva provenientes de especies frutales,
medicinales, de fibras y ornamentales, que por lo demás son en realidad los mayores recursos
por su cantidad, calidad y valor actual en el mercado. La pérdida irreparable de estos recursos
para provecho humano implican a su vez un costo social y la pérdida de oportunidades para el
desarrollo económico que aunque sea difícil su estimación en término de número y valor
monetario, no debe desestimarse como parte del balance de la transformación ocurrida.
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La otra gran transformación experimentada en la región es la desec~lCión de Jos sucios,
especialmente por la modificadón de los cursos, cauces y desemboc:.lduras de ríos principales y
secundarios, tanto en la planicie como en la zona transicional con el piedemonte. Derribada la
cobertura forestal y erradicado el paludismo, el tercer factor considerado como limitante pma el
desarrollo agropecuario de la región fué el excedente de agua, aspecto que fue abordado tanto
por programas estatales como por la iniciativa privada.

El "saneamiento de tierras con fines agroecuarios" fue el centro de los proyectos de inversión
y construcción de infr8estructuras par8 18 zona Sur del L8go, junto con la construcción y
paviment8ción de vías de penetración, ejecut8do a partir de 1964, por los Ministerios de Obras
Públicas y su sustituto el actual Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. El
plan implicó el represamiento del río Onia, el control de inundaciones mediante la canalización
y levantamiento de diques en los ríos Escalante, Zulia y Guaruríes, así como la modificación de
cursos y desecamiento de ríos y ciénagas ubic3d3s en zonas intermedias de la planicie. Junto con
las obr3s oficiales dirigidas al desecamiento, los ocupantes privados re31iz3ron obras en sus
fincas, especi31mente drer13jes internos y externos, pero t3mbién 31gun3s obras de mayor alcance
que implicaron el desvío de pequefios cafios.

De esta forma se alteró en forma sustancial toda la dinámica hidrológica y deposicional que
originalmente actuaba en la región, cuyas consecuencias para el uso y manejo de las tierras,
tanto a corto o largo plazo no han sido eV3lu3das. Problemas derivados de la desecación de
zonas aluviales con fines de uso 3gropecuario, fueron señalados por Tudel3 (1989), quien al
respecto seflala que en la región ele Tabasco en México, los proyectos de modernización para el
trópico húmedo sobreestimaron la capacidad de los suelos aluviales jóvenes para fines agrícolas,
procediendo a su desecación también mediante obras de drenaje. El resultado de esta
tranformación fué una ampliación del rango de humedad en estos suelos durante la época seca y
el. abatimiento de su valor mínimo durante la misma. Frente a este fenómeno se h3n acentuado
las propiedades vérticas de los suelos, cuya plasticidad conlleva a su agrietamiento durante la
época de sequía, lo cual es enfatizado por la ausencia de la cobertura forestal. El manejo de este
tipo de suelo transformado es mucho más difícil y restrictivo.

En 13 presente investigación IlO se ha obtenido información que pueda resp~lIc1ar

suficientemente si algo similar puede estar sucediendo con algunos de los suelos de la región del
Sur del Lago. Noobstante en foruna preliminar puede adelantarse que existe tal prob~lbilicl~lcl en
vista de las apreciaciones que al respecto scrwlaron en las entrevistas algunos funcionarios del
Ministerio del A.rnbi.ente (El Vigía) y observaciones realizadas en el campo durante la época
seca en diferentes puntos de la planicie, donde se detectó la presencia de grietas bastante
pronunciadas tanto en pastizales como en parcelas plataneras.

Por otra parte la desecación de los suelos ha traído aparejado el abatimiento del nivel
freático, cuya fluctuación estacional se le considera el principal mecanismo que contribuye con
la diferenciación de los perfiles de los suelos en la franja transicional piedemonte-planicie. En
cuanto 31 la zona de planicie propiamente dicha, los mecanismos de liberación de nutrientes se
realizaban mediante procesos químicos y biológicos en condiciones de alta humelbd e incluso
encharcamiento prolongado de los suelos.

78/ Subsistemas. Nivel Regional

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



La desecación implica una evolución bajo condiciones de mayores variaciones en la humedad
del suelo y períodos más prolongados de sequía, por lo menos en los primeros centímetros del
suelo, cuyas consecuencias tampoco han sido evaluadas, sobre todo por sus posibles
consecuencias en una perspectiva de largo plazo. Estas consecuencias específicas de la
transformación, su extensión e importancia para el uso actual y futuro de la región son motivos
interesantes de ser abordados en una etapa posterior de la investigación sobre esta región.
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ii. EL SUBSISTEMA. PRODUCTIVO

Ona vez caracterizadas las grandes unidades ecológicas y de uso de la región del Sur del
Lago, se describirá el subsistema productivo que se ha estructurado en este marco, considerando
las dos actividades predominantes en la zona de estudio: la ganadería de vacunos y el cultivo de
plátano. En cada caso se señalará los procesos o cambios más importantes que este momento
están experiJnentando cada una de las actividades mencionadas, tal como son perceptibles desde
una perspectiva meramente local. La comprensión y el análisis global de estos procesos se
comprenden mejor cuando se aborden los procesos denominados de segundo y tercer nivel.

Adicionalmente, con la finalidad de dibujar una caracterización de conjunto se tomaron en
cuenta ]a existencia de otras formas productivas como los sistemas de cacao y frutales
diversificados y otras actividades productivas asociadas con ¿stos.

L Las unidades de producción ganadera en el Sur del Lago de JVIaracaibo.

De acuerdo con los datos recabados en los registros oficiales, en la zona Sur del LIgo de
Maracaibo existen unos 2.l74 fundos ganaderos, los cuales alojan una población bovina de
1.042.442 cabezas (Autoridad Unica de Area Sur del L1g0 de Maracaibo, 1989). Sin embargo
estas cifras de los registros oficiales subestiman la realidad, si se toma en cuenta que por
ejemplo, sólo la Asociación de Ganaderos del Distrito Alberto Adriani, Estado Mérida
(ASODEGAA) tiene unos 2300 socios (Comunicación personal con el presidente de
ASODEGAA).

Las visitas de reconocimiento y entrevistas rea¡"¡'zadas durante la investigación permitieron
constatar que la composición y manejo de las unidades ganaderas de la zona de estudio siguen
un patrón básico común.

La producción ganadera se ha estructurado según un sistema denominado: "ganadería de
doble propósito". Esto significa que las fincas ganaderas tienen un tipo de rebaño vacuno que les
permite producir leche y vender los animales machos cuando alcanzan unos 7 meses de edad o
bien engordados hasta un peso conveniente para su venta. El doble propósito es entonces:
producción y venta de leche cruda y venta de ganado en pié (Fig. 9). Este sistema de doble
propósito también se le denomina como sistema "leche-vaca-maute" y "leche-vaca-novillo",
segli.n la edad hasta la cual permanecen los animales en la finca (Fonaiap, 1984 y 1992).

La base del sistema de doble propósito es el ganado mestizo, así llamado por ser el resultante
de una mezcla del ganado crioIlo (o Mosaico Perijanero), con razas Cebuínas y con razas
lecheras europeas, principalmente Pardo Suizo y Holstein. El ganado mestizo de aptiduddual es
el tipo predominante en el Sur del Lago de Maracaibo, donde constituye el 98% del total
regional, mientras que respecto a la población nacional el mismo representa un 22S{) (Ríos et al,
1993).
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Guinea (Panicum nzaximUll) y Pará (Brachiaria mútica), así como un complemento con sal y
melaza, además die agua. De acuerdo con lo apreciado en las entrevistas en las fincas
muestreadas, la selección de uno u otro pasto no depende de la calidad alimenticia del mismo
sino más bien de otros factores, tales como tolerancia al encharcamiento y resistencia al invasión
de las malezas. En un número minoritario de fincas, el ganado lechero más productivo recibe
alimentación complementaria con alimento concentrado. Los potreros tienen en general un
tamafio grande: unas 10 l1a como promedio, siendo el mayor tamai10 observado de unas 20 Ha y
el más pequefio de 2: ha . El ganado en su paso por los potreros consume selectivarnente otras
especies que se consideran malezas en el pastizal, así como semillas y hojas de especies arbóreas
que forman parte del pastizal arbolado, principalmente leguminosas, como el 5::lIn:1n. Este
régimen alimenticio ha sido catalogado como deficiente, comparado con los ensayos en
estaciones experimentales donde utilizan fertilización y un ",nejor manejo de los potreros"
(tamafio tres veces menor y mayor desmalezamiento) (FAO-MAC, 1972)

Para el manejo de estos potreros se ejecutan muy pocas labores de mantenlllllento, tales
como fertjJización y desmalezamiento. La decisión de la rotación, desmalezamiento, fertilización
y muy eventualmente, reemplazo de un potrero, la toman los encargados o los propietarios,
según aprecien que el pasto presenta un agotamiento extremo. Esto puede implicar, como se
observó en las fincas visitadas" que muchos potreros no reciben fertilización durante un ario. La
escogencia del tipo y cantidad de fertilizante a utilizar depende principalemente del precio del
producto. De las fincas visitadas, el régimen de manejo más "intensivo" se observó en un sólo
caso, y el mismo contempla fertilización una vez por año con Urea y remoción de maleza en
forma manual cada 6 meses.

Los potreros que a
criterio del encargado de
una finca est{¡n en un punto
crítico reciben fertilización
con Triple 15 (NPK) Y
fumigación química con
algún "matarnalezas"
disponible. Amb~ls labores,
fumigación y fertilización,
se realizan mediante el uso
de m~lqllinaria. No obsulllte,
la menos frecuente es la de
fertilización, quedando la
constitución nutricional del
pasto por cuenta de lo que
éste logre utilizar del suelo.

Ceba

Veo lo 6

\

\<
+---~__ ~o •• miO"c)

'., /

parto

seclldo
pren@!

Modelo de manejo del ganado en un sistema
de doble propósito (carne-leche)

Hembras de desear le

nOvIllos

.---------------------------'

81/ Subsistemas. Nivel Regional

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



JLa baja intensidad de labores para el desmalezamiento no debe interpretarse como un
indicador de que la invasión de los pastos reviste incidencia baja en la zona. Por el contrario
este es un hecho notable a simple vista, sobre todo en las áreas de menor dinamismo donde la
menor intensidad de labores permite el mantenimiento de pastizales invadidos en forma
permanente ("potreros sucios". La estrategia frente al problema de las malezas parece ser
escoger un pasto que compita mejor frente a éstas y acudir a la fumig~jción para casos extremos.
Este manejo así concebido busca ahorrar costos en mano de obra para mantenimiento de los
pastizales, cuya extensión de potreros implicaría un gran gasto en horas de trabajo y jornales.

Durante los períodos de menor humedad en el suelo, los potreros que presentan agotamiento
por déficit de agua, se desincororan del pastoreo y se someten a un "pase de rastra", que consiste
en una poda mecánica, la cual promueve el rebrote al inicio de las lluvias. A pesar de que las
observaciones realizadas corresponden a un número pequeiio de fincas (ocho fincas ganaderas),
puede confiarse en que, en líneas generales, ésta es la forma del manejo de los pastos en la
mayorra de las fincas del Sur del Lago de Maracaibo, de acuerdo con lo que expresan los
productores entrevistados y con los resultados de estudios estadrsticamente más amplios.

Así por ejemplo en un estudio sobre 105.700 Ha, en el que se tomó una muestra de 211
fincas, se obtuvo como resultado que el 77% de las mismas, no realiza ningCll1 Lipo de
fertilización en los pastizales (Fonaiap, 1992).

Un modelo del manejo del ganado con doble propósito de las fincas del Sur del Lago, puede
apreciarse en la figura 9, la cual intenta mostrar la secuencia que a lo largo del ~JI10 se realiza con
los animales reproductores y productores de leche, los becerros y el ganado de levante para la
venta.

La producción de leche es contfnua durante todo el allo, ya que las vacas lecheras se manejan
en función de dos partos anuales y un "secado" o desincorporación paulatina del ordcllo prc
parto. De esta forma cada animal productor de leche pasa un tiempo relativamente corto en
descanso, antes de la lactancia siguiente. El rendimiento diario promedio de las vacas lecheras
varía durante el curso de un año según UIl conjunto de factores como son: la eficiencia ell el
manejo, el tipo de mestizaje, la estación climática y la ubicación de la finca en determinada
unidad ecológica

Dependiendo de las condiciones mencionadas, el rendimiento promedio diario por animal es
de 6 l/día, el cual oscila entre un máximo de 12 l/día observado en fincas que poseen animales
con mestizaje predominante hacia la producción de leche y alimentación suplementaria, hasta 3
l/dra en fincas con problemas de manejo de los animales y de los pastos.

En cuanto a la venta de mautes y novillos, esta se hace también en forma continua durante el
aIl0, según el peso que vayan alcanzando los animales. Sin embargo, esta venta se maneja en
forma diferente en cada finca, segLJIl momentos críticos en los que la oferta forrajera disminuye,
bien sea por exceso de agua y anegamiento de los suelos o por déficit en períodos !llenOS
lluviosos; por razones de emergencia económica, ó bien por aprovechar una coyuntura
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beneficiosa en el precio del mercado de la carne.

En efecto, junto con los factores y limitantes ecológicos sClialados, el manejo del sistema de
doble propósito responde asímismo a las fluctuaciones de los precios de la leche y muy
especialmente de la carne. El punto clave de este manejo lo constituye la inclinación del balance
del mestizaje, hacia un tipo de ganado "lechero" ó hacia un ganado "de carne". Esto se hace
según los diferentes tipos de flinca, mediante el manejo de la inseminación artificial ó mediante
la monta natural, manteniendo en la finca un conjunto de toros inseminadores de diferentes
razas: Cebú, Mestizo-Holstein y Mestizo-Pardo.

La lógica del productor frente a las fluctuaciones de precios es manejar su rebailo hacia la
producción de carne o regresar hacia la producción de leche, sin dejar de producir en efecto
ambos. Esta idea de "regresar" hacia un rebaíio más lechero o menos de carne se debe a que las
fincas del Sur del Lago, se estructuraron inicialmente como fincas con un propósito orientado
hacia la producción de leche. El levante o engorde de ganado, fué un mecanismo adoptado
posteriormente, como fuente complementaria de ingresos para las fincas (MARNR, 1982), por
lo que elpropósito de la producción ganadera ha sufrido un proceso de evolución (Fig. 13).

Estudios de evaluación técnico económica de las fincas del Sur del Lago, insisten en calificar
la venta del ganado en pié como actividad complementaria de las unidades de producción
(UCPC, 1974, Fonaiap 1984 y 1992; Carruyo, 1994). No obstante, analizando los mismos datos
aportados por algunos de estos estudios, puede concluirse que la venta de mautes o novillos no
es hoy día una actividad compliementaria y que por el contrario, constituye el mecanismo de las
fincas ganaderas para obtener un saldo rentable por su actividad productiva. Para entender esta
situación, pueden analizarse los datos expresado en la Tabla 3, tomados de un diagnóstico de
fincas agropecuarias en el Sur del Lago (UCPC, 1974).

Figura 10 Evolución del propósito de la producción
ganadera en el Sur del Lago de Maracaibo
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TABLA 3
Rentabilidad: relación con los rendimientos de leche y carne (promedios durante un año)

111.·...., ...,-""'" ",u

FINCA según I fincas animales de la leche I . de la carne I promedio (*)
su %

rentabilidad . (l/vaca/año) (l/día) (Kg/anim./año) (kg/día) I
I I
!

Mejores 21 138 1.218 3,34 252 0,69 10,01

Intermedias 12 178 1.206 3,31 132 0,36 2,77

Negativas 10 100 1.161 3,10 102 0,27 -3,97

f---- 1 1 1 ¡ 1 I

I TlO("\ nc I Cantidad de I No. de I Rendimiento I Rendimiento I Rentabilid-~ I

(*) % sobre el valor de las ventas brutas

Fuente:
Diagnóstico de empresas agropecuarias del Distrito Colón (edo. Zulia), realizado por la Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos, Universidad del Zulia
(1974)
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Filgura 11. Estructura % de las ventas
Fincas agropecuarias del Sur del Lago

de Maracaibo (1974)
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El análisis de estos datos puede llevar a concluir, como en efecto lo hacen los autores, que
existe una correlaci6n estrecha entre la rentabilidad mayor obtenida por algunas fincas y el
rendimiento tanto de la leche (en l/vaca/año), como de la carne (en Kglvacahulo). Las fincas
calificadas como "mejores" tienen una rentabilidad promedio 5 veces superior a las "intermedias"
así como un rendimiento superior en ambos productos. Sin embargo puede afirmarse que el
mayor índice de rentabilidad no puede atribuirse a una mayor producción de leche, ya que el
rendimiento promedio anual de las fincas "mejores", es apenas 12 litros superior al de las fincas
"intermedias", mientras que el rendimiento promedio diario es prácticamente igual entre ambas
categorías de fincas. Pero por otra parte, la diferencia en el rendimiento de carne es de 120 Kg
por vaca en un año, en las fincas con mejor índice de rentabilidad, con respecto a las
intermedias. Esta diferencia si podría considerarse suficiente como para justificar la rentabilidad
mayor encontrada en dichas fincas.

El papel fundamental de la venta del ganado en pié para las fincas ganaderas del Sur del Lago
se corrobora en las apreciaciones que expresaron los productores entrevistados durante las
visitas realizadas a las fincas muestreadas. En la tabla 4 puede apreciarse cómo la composición
del rebaño de las fincas visitadas revela la importancia del ganado de levante, cuyo peso
porcentual es bastante alto (54% en promedio). Esta composición entre el ganado reproductor y
el de levante caracteriza a las fincas surlaguenses desde h3ce bastante tiempo y la misma se
refleja en la discriminación de los ingresos por concepto de venta de leche y carne. Lo anterior
se expresaen la fig. 11 elaborada en base al estudio de la UCPC (1974).
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Los datos aportados por los productores entrevistados coinciden en afirmar que hoy día la
venta de la leche no alcanza a cubrir los costos de su producción. Este costo de producción no
fué posible averiguarlo, ni siquiera con un valor estimado, ni por la agroindustria, ni por los
propios productores. Ambos secltores coinciden en que no tiene sentido determinar este costo,
pues varía día a día, con el alza de los insumos (medicinas, vacunas, inseminación artificial, etc).
Aparentemente" el verdadero n~gocio, desde el punto de vista de la rentabilidad, está en la venta
de la carne. La única razón para mantener la producción lechera es, en palabras de un productor
de la región:

"que pennite mantener una entrada semanal, y no se puede dejar, mientnü se e!>pera la venta del
otro ganadito"

Esta expresión es una forma sencilla de decir lo que en términos técnicos económicos se
entiende como la combinación de dos actividades productivas con diferentes ritmos de rotación
del capital: la de la leche más rápida (cada 7 días) pero de menor rentabilidad y la de la C3fne
más lenta (dos veces por año) pero de mayor rentabilidad (Marín, 1983).

TABLA 4
Composición del rebaño bovino en fincas agropecuarias
de la Zona Sur del Lago de Maracaibo

¡eie R:eproduetores Levante Total
No. % No. %

6316 56,8 480 43,0 1116

B6 34,0 167 66,0 253

12:7 46,7 145 53,3 272

Superf
(ha)

290

280

530

Fuente:
Entrevistas a productores en las fincas visitadas
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2. La producción de plátanos en el Sur del Lago.

Puede afirmarse que el monocultivo de plátano, tal como puede apreciarse hoy en el Sur del
Lago es un fenómeno "post-petrolero", pues su presencia, aunque tradicional en la región, había
cumplido un papel complementario en las haciendas cacaoteras corno cultivo asociado para la
sombra. Sin embargo, luego de la debacle comercial internacional del cacao, la cual terminó por
convertirlo en el período 1885··1895 en un cultivo de menor importancia desde el punto de vista
de la superficie ocupada en la toda la cuenca del Lago de Maracaibo, el plátano pasó a ocupar el
segundo lugar (después del maiz) en superficie cultivada y corno producto comercial a nivel
regional.

El servicio de transporte del ferrocarril debió impulsar la producción platanera y así, según
Santaella, (1989) la superficie cultivada de plátano pasó de 3.755 ha en 1885 a 13.970 ha en 1896,
lo cual representó un aumento del 272% en la superficie cultivada. Esta superficie se hallaba
concentrada en los distritos Colón y Sucre. La ventaja del transporte por el ferrocarril, terminó
por esfumarse cuando los precios por concepto de flete se elevaron a tal punto, que superaban el
precio que se pagaba por los productos. Al respecto, en el curso de las entrevistas realizadas en
las fincas, se recogieron testimonios de dos productores pioneros de la zona, quienes vivieron la
experiencia de tener que

"regalar los plátanos a los cmgueros, por qué no podíamos pagar el flete, después de dos
día..Y de camino hasta el ferrocarril".

La apertura de las carreteras principales y las vías de penetración aledaClas vInIeron a
oxigenar el valor comercial del plátano, cuya demanda había aumentado a nivel regional, corno
resultado de la fundación de nuevos pueblos petroleros en la costa Oriental del Lago. La
posibilidad de vender a puerta de finca, sin asumir costos de transporte hasta los centros de
acopio, sin duda permitió a los pequeños agricultores, que se habían establecido
tradicionalemente en las márgenes del río Chama (*), dedicarse a la producción del pkít:JI1O,
cuya venta se iba garantiz;:wdo aun más en la medida en que se abrían y consolidaban nuevas
vías de penetración, Por otra parte, el cultivo del pl6tano atendido con mano de obra familiar,
no exigía de mayores extensiones de tierra, por lo que muchos parceleros podían combinarlo con
la fundación de pequeiios conucos, cuyas "mejoras" vendían luego a los ganaderos interesados en
extender sus crecientes potreros.

Este desenvolvimiento histórico, explicaría en parte por qué la producción de plátanos del
Sur del Lago de Maracaibo se concentra en la actualidad hacia el Este de la unidad Chama,
siguiendo parcialmente el curso del río (Mapa 4). Los caseríos () localidades de mayor

(*) Con la instalación de la Compañía Guipozcoana en la Provincia de Maracaibo en el añade 1752, se
di6 un impulso a la craci6n de una serie de puertos, entre ellos el de Santa Rosa, al cual se llegaba
luego de una travesía de carninas de mulas a través del valle del curso bajo del río Cllama (Delgado, et.
al., 1992). En esta ruta fueron estableciéndose puntos de descanso y pequerios conucos para el
bastimento y alimentaci6n de los transportistas.
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Figura 12. Evolución de la producción
de plátano respecto a la precipitación
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producción se les conoce como El Chivo, El Laberinto, Bancada de los Limones y Cuatro
Esquinas en el Distrito Colón del Estado Zulia. En estas localidades estarían ubicados entre 25 y
30 mil ha de cultivo de plátanos, ocupadas por un estimado de 5.000 productores, cuyas unidades
de producción tienen un rango promedio de 5 a 10 ha, con una producción anual de unas
490.000 T/año, de las que se exporta el 5,63 %, es decir unas 27.600 T/año (MAC Autoridad
Unica de Area Sur del Lago de Maracaibo, 1989; comunicación personal con técnicos de E.E.
Chama, Fonaiap). El rendimiento promedio de la producción platanera en el Sur del Lago era,
hasta el primer trimestre de 1993, de 12.000 Kgllla/aiio (comunicación personal con presidente
de APASLAGO), valor que de acuerdo con lo observado en las visitas de campo podía oscilar
en un rango entre 6.000 a 21.000 Kg/ha/año.

Otras razones de tipo ecológico también determinan esta ubicación particular de las fincas
plataneras. Las parcelas plataneras están ubicadas en el abanico aluvial del río Chama, donde su
divagación ha construído una morfografía típica de bancos, diques colmatados, con materiales
más gruesos que garantizan lIna relativa mejor infiltración. Los problemas de anegamiento por
la escasa pendiente de la planicie y sobresaturación por la elevación estacional del nivel freático,
se resuelven mediante la construcción de una red de drenajes internos y externos.

La ubicación de las plataneras el"! esta unidad de la planicie aluvial, es coherente con el
propósito de proteger las raíces de los cultivos de la anoxia por encharcarniento de los suelos,
durante los períodos lluviosos. Sin embargo durante años poco lluviosos esta posición de los
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Figura 13. Fluctuación anual
de los precios del P,Iátano
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cultivos de plátano puede significar una desventaja por cuanto el nivel freático puede bajar lo
suficiente como para generar un déficit severo de agua en el suelo, afect{lndose los cultivos con
una incidencia económicamente importante.

Tómese como ejemplo los datos de la finca Sta. Teresa, en la cual existe un manejo intensivo
para exportación platanera, así como un registro exacto de la producción semanal (Fig. 12). La
producción y rendimiento de la plantación van en aumento entre los meses de Enero y Abril,
llegando en éste último a duplicarse. El encargado y el propietario de la finca confirmaron que
este es el comportamiento de la producción año tras año. La figura referida también señala uno
de los problemas con los que se enfrenta la producción platanera en la región, como son los
denominados "chubascos" o vientos catastróficos que derriban totalmente las plantaciones,
derivándose pérdidas económicas importantes para los productores.

El manejo de los cultivos sigue un patrón muy similar entre una finca y otra. Las parcelas
tienen una densidad entre 2000 y 2200 plantas/ha (una planta más hijos), con un lapso de
cosecha entre 8 y 9 semanas. El ritmo de crecimiento de las plantas permite un manejo para
obtener cosechas semanales de cada parcela. Los controles usuales son el "deshoje", junto con
una limpieza manllal de malezas, cada tres meses y en algunos casos hasta cada cuatro meses,
utilizándose ocasionalmente algún herbicida. Junto con estas labores, para ahorrar mano de
obra, se combina la aplicación de fertilizante, el cual es generalmente Urea ó cualquier otro
nitrogenado que se consiga al menor precio. Con frecuencia los productores practican el

891 Subsistemas. Nivel Regional

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



Figura 14. Producción de Plátano en
el Sur del Lago de Maracaibo 1989-1993
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llamado descepe, que consiste en removér el seudotallo de la planta remanente una vez cortada
para la cosecha. De igual forma se realiza otra labor llamada "deshije", con la finalidad de
remover los "hijos banderas", o plantas que no serán productivas, así como los hijos que crecen
con la misma orientación de la planta madre.

La venta de la producción se realiza directamente en las fincas a camioneros que la compran
según un precio que oscila anualmente, junto con la estacionalidad y la abundancia de
producción del plátano (Fig. 13). Los precios se mantienen relativamente bajos durante los
meses de mayor precipitación" durante los cuales se asegura una cosecha más abundante, ya que
los cultivos cuentan con agua suficiente para la producción. Así, los precios mínimos anuales se
reb:stran durante el mes de Abril hacia el final del período con mayor incidencia en la humedad,
mientras que los precios máximos se obtienen durante los meses de Junio, Julio y Agosto. Es
significativo que este precio máximo experimentó una subida particularmente pronunciada
durante el año 1992, el cual resultó ser un año comparativamente"menos lluvioso (Figs. 5 y 6).

Un número reducido de productores vende a empresas exportadoras de plátano, en cuyo caso
el manejo es mucho más intensivo y costoso, pero la producción y el rendimiento por unidad de
superficie es el doble, respecto al manejo usual. Estas empresas exportadoras compran el

plátano "desmanado" y empacado, dos puntos por encima del precio promedio que fijan los
camioneros. El destino de este plátano de exportación son los mercados del Sur de Florida en

90/ Subsistemas. Nivel Regional

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



Estados Unidos.
En este momento el mayor problema y limitante de la producción platanera es la incidencia

de la Sigatoka negra, enfermedad producida por el hongo /vficosphaerella jijensis. La invasión
del hongo produce necrosis de las hojas jóvenes y reduce drásticamente el rendimiento hasta en

un 50%, produciéndose frutos de bajo peso.

La enfermedad fue detectada en el Sur del Lago de Maracaibo desde 1991 en algunos
sectores fronterizos, pero fue durante el arlO 1993 cuando su incidencia en la disminución
c1rhtica de la producción se dejó sentir en forma cada vez más acentuada sobre la oferta y sobre
los precios (Fig. 14). Los productores de pequeños asentamientos como El Uvito, El Moralito y
El Paraíso (ubicados hacia ellfmite occidental de la unidad Chama) afirman que su producción
ha disminuído hasta en un 60%, obteniendo en este momento no más de 600 Kg en sus 5 ha
sembradas.

En aquellas fincas en las cuales los productores que tienen posibilidad de realizm controles
químicos y culturales la producción llega a disminuir hasta en un 30%. El alza vertiginosa
experimentada por los precios pagados al productor no constituye una fuente de mayor
rentabilidad, ya que el costo de mantener la plantación en producción, implica gastos
importantes en agroquímicos, mayor fertilización y renovación de 13s plantaciones.

Por otra parte debe sei1alarse que la aparición de la sigatoka negra en el Sur del Lago ha
desvanecido muchas de las espectativas que se habían construído en torno a un aumento de este
cultivo como alternativa de diversificación en las fincas ganaderas. Esta posibilidad se había
manejado incluso con el componente de inversiones extranjeras para promover la exportación.
Por ahora, la superficie cultivada parece mantenerse estacionaria, mientras los productores
hacen esfuerzos, mediante solicitudes públicas, de ayuda oficial (financiera y técnica) para
sobrevivir como plataneros en esta etapa expansiva de la enfermedad. Sin embargo, estas
peticiones no han sido atendidas más allá de algunas declaraciones y tímidas medidas para la
formación de comisiones técnicas, por pmte del Ministerio de Agricultura y Cría.

3. Los frutales y otros cultivos

Otros productos de relativa importancia en el Sur del Lago son la yuca, la lechosa y el cacao.
En proporción aún menor también se obtienen cosechas permanentes de otros frutales como
guanábana, níspero, zapote, entre otros. Los sistemas de estos cultivos son generalmente de una
alta diversificación, en superficies pequeiias entre 1 y 20 ha . No obstante también existen
plantaciones de monocultivos en superficies mayores que funcionan coma parte de fincas
ganaderas ó fincas netamente agrícolas especializadas en uno o dos cultivos, principalmente yuca
y lechosa. Estos últimos obtienen mejores rendimientos por unidad de superficie, e incluso
mantienen una producción rellativamente alta durante todo el año mediante la fertilización
inorgánica permanente y el riego. La superficie que en la región se dedica a los cultivos
mencionados es apreciablemente pequeiia, aunque comprende un número relativamente
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Figura 15. Evolución de la producción de
lechosa y yuca entre ~989-1993

Millones de Kg
H> .~--=--------~-------~--~---,

o
·1989 1990 1991

Años

1992 1993

o Lechosa (o)

Fuente. MAC, Autoridad Vnlca de Area
Sur del Lago d,a Mllracalbo.
MemorlllJ Y Cuentn reilpectlval'

importante de pequeiíos productores.

~ Yuca (.. )

n Carica papaya
(0) Manihot esculenta

La vía de comercialización de estos productos es principalmente la venta directa en fincas a
camioneros, para el mercado nacional, aunque también se vende un volúmen importante hacia
Colombia, donde, según lo expresan productores e intermediarios, pueden colocarse con
mejores precios.

La tendencia durante los cuatro últimos aiios, parece ser favorecer la producción de yuca y
una pérdida de importacia de la lechosa (Fig. 15). De acuerdo con la versión obtenida de los
productores entrevistados, las razones para ello derivan de una menor exigencia de mano de
obra en el caso de la yuca y una mayor resistencia de la misma frente al ataque por plagas. Los
datos obtenidos en los predios visitados indican que el cultivo intensivo de lechosarequierede 1
obrero por caela 1,5 ha, mientras que el cultivo de yuca requiere de labrero por cada 9 ha. Por
su parte el ataque por plagas reduce el rendimiento por ha del monocultivo de lechosa, el cual
durante el primer aiio puede alcanzar unos 1110 Kglha, llegando al final del segundo aflo hasta
un rendimiento tan bajo que exige el reemplazo de la plantación completa. Aparentemente el
cultivo pierde: la capacidad de responder positivamente frente a la fertilización química.

Respecto a esta pérdida paulatina de rendimientos en cultivos comerciales, tanto de plátano

como de lechosa, sería necesario un análisis detallado de los efectos de los manejos
convencionales sobre la fertilidad y equilibrio de los procesos en los suelos del Sur del Lago.
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Gracias a l.a gentileza de los propietarios, se pudo acceder a los análisis físico-químicos de los
suelos de tres fincas: dos de plátano y una de yuca-lechosa, situadas en tres localidades
diferentes. En estos análisis, aparte de diferencias propias de la heterogeneidad de los suelos de
la planicie, se pudo observar dos elementos comunes: el primero, un pH ácido (4.2 a 5.5 para
plátano y 5.7 para lechosa) y el segundo, un bajo contenido de materia orgánica (0.2% - 3,6% en
plátano). Especialmente este segundo elemento resultó sorpresivo, puesto que realmente se
esperaría lo contrario, en un suelo con cultivos permanentes o semi-permanentes, en zonas
donde los análisis físico químicos la caracterizan sus suelos como ligeramente alcalinos y buen
contenido de materia orgánica (MOP, 1972 y 1973). En este aspecto debe~omarse en cuenta
varios factores:

- Al desaparecer la fastuosa cobertura vegetal de la selva original los suelos quedaron
expuestos a influencias, tales como un aumento de la temperatura de la superficie del suelo y un
mayor rango de variación de la humedad, que cambiaron el ritmo natural de los procesos. Una
hipótesis a este respecto podda formularse en el sentido de que buena parte de la fertilidad y de
los procesos que la garantizan, también se perdieron .

.. La aplicación desorientada y desordenada de agroquímicos. Es sorprendente la cantidad de
visitas y "estímulos" que reciben estos productores de las casas comercializadoras de dichos
productos, quienes en la prá.ctka son los únicos que realizan "extensión agrícola" en la región.

-Estos productores con un manejo más intensivo, se les podría considerar como una interfase
entre agricultores y hombres de negocio, cuya incursión en el mundo del manejo agrícola es
relativamente reciente (no más de 20 años). No tienen la herencia tradicional de ciertas
prácticas, las cuales asocian a creencias atrasadas de productores menos exitosos. En general su
praxis agrícola se rige por un sentido más rentista que de conservación de sus recursos, aunque
éste no llega a convertirse en una tendencia aberrante como sucede en otras áreas de Venezuela
y América Je.-atina. Un estudio ¡interesante podría plantearse para el seguimiento de indicadores y
procesos en diferentes sistemas de manejo del plátano y analizar ventajas ecológicas y
económicas.
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¡¡j. EL SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO

Se analizarán en este subsistema los procesos derivados de la situación de dos factores
sociales de producción: el trabajo y la tierra. Respecto al trabajo se hará énfasis en la
importancia de la procedencia extranjera y el carácter migratorio de los trabajadores, Imientras
que en lo relativo a la tierra se discutirá su distribución y situación económico-jurídica.

L Los actores soda les: Trabajadores

"Yo empecé en esta finca en 1961... Me acuerdo que en esa época un ganadero ganaba 8
bolívares yun enca~íJado 12. Yo era enca~ado y los trabajadores eran más que todo guajiros en esa
época." (1)

"Los colOlnbianos fueron los que construyeron estas fincas de aquí del Sur del Lago". (2)

"La base de todo sistema capitalista es la fuente de mano de obra barata..., y en el Sur del Lago
fueron: los colOlnbiano." que huyeron de las masacres y el terrorismo contra las aldeas liberales)
especialmente en el Norte de Santander, y por otro lado los Goajiros, que fueron esclavizados, más
que todo en fincas de los alrededores de Santa Bárbara." (3)

Junto con la disponibilidad de tierras baldías y los incentivos de la agroindustria lechera, la
llegada masiva de la mano de obra colombiana fué el tercer elemento determinante en la
conformación del sistema ganaderoy platanero del Sur del Lago de Maracaibo. La región había
experimentado una escasez crónica de máno de obra, primero por la incidencia delpaludismo y
luego por la migración hacia las zonas petroleras donde los salarios eran sensiblemente mejores.
Por esta razón muchos predios que habían comenzado a formarse mediante la ocupaciÓIlpor
parte de comerciantes y piragüeros, se veían limitados a la utilización de mano dcobrafamiliar.
El déficit de rnano de obra había conducido a algunas de las haciendas de caña, al reclutamiento
forzoso de indios guajiros, quienes luego, continuaron siendo utilizados como trabajadores, una
vez que estos predios se transformaron en fincas ganaderas.

Sin embargo fue la llegada de los braceros colombianos la que permitió, el desmonte a gran
escala de la selva. La posibilidad de contar con capital para contratar estos braceros. fue un
elemento que diferenció la capacidad de los diferentes invasores para apropiarse de un área
mayor o menor de tierras. Sin duda fueron aquellos que venían de los centros financieros
(Maracaibo y C3racas) y los hacendados acaudalados de la zona cafetalera de Tovar y Táchira,

(1) Sr. Eberto, mecánico de la Finca Sta. Rosa en Sta. Bárbara del Zulia
(2) Sr. Eduardo Escalante, miembro directivo de la Asociación de Ganaderos del Oto. Alberto Adriani
(3) Econ. Domingo Alberto RangE!1 .
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quienes contaron con las mejores posibilidades. Este hecho no impidió que pequeflOs
comerciantes, residentes en Sta. Bárbara y otras localidades también pudieran instalarse y cercar
un área considerable de tierras.

La migración de braceros colombianos ha tenido desde entonces diferentes motivaciones
(Fig. 16). Al principio respondió a los problemas de violencia política dentro del territorio
colombiano y Ia miseria que se genera en consecuencia. Pero luego con el ascenso de las divisas
petroleras venezolanas, especi<Jlmente en la década de los setenta, el gran motivo de atracción
para la migración se convirtió en la ventaja cambiaria del bolívar con respecto <JI peso
colombiano. Esta ventaja se mantuvo durante un largo período hasta que las manifest<Jciones del
colapso de la economía rentista ya no pudieron represarse m(,s. Especialmente, la imposibilidad
de seguir subsidiando el valor real de la moneda venezolana, evidenciada en el "viernes negro"
(le 1984, condujo a una devaluación sostenida y creciente, que finalmente redujo en un 75% la
relación bolívar/peso en 1994. Cae así la única ventaja por la que migran y se mantienen
trabajando los obreros colombianos en las fincas del Sur del Lago. Se produce entonces un flujo
contrario y el regreso sin retorno de los trabajadores a Colombia apenas puede ser evitado por
los ~lUmentos salariales que se han producido para equilibrar la pérdida del valor del salario.

La mano de obra en el Sur del Lago de Maracaibo es uno de los más interesantes casos a
analizar dentro del auge de la explotación capitalista en el campo venezolano, en el marco de
unas condiciones especialmente ventajosas para los propietarios de los medios de producción:

1. La mayoría de los trabajadores se encuentran en situación de ilegalidad. Esto implica que
no pueden agruparse o sindical izarse para defender sus derechos laborales. Los mecanismos
para permanecer en tierra venezolana como trabajador agrícola, en teoría, obligan a la
obtención de un carnet agropecuario, (íue en la región lo otorga la respectiva Oficina de
Inmigración ubicada en el El Vigía. Los requisitos para la obtención del mencionado documento
hablan por si solos (Tabla 4), Yse puede entender por qué, ni de parte de obreros, ni departe de
los patronos (sobre todo ver el punto 4.) existe interés en realizar estos trámites. De acuerdo con
lo que estiman los funcionarios entrevistados la oficina otorgaba un promedio de unos 1000
carnets anuales. Un estimado del total de obreros fijos, tomando en cuenta la densidad de
trabajador por superficie de pasto y de plátano, puede arrojar cerca de 10.000 obreros fijos al
año, sólo enelárea de estudio.

En esta misma oficina los funcionarios reconocen que la mayoría de los trabajadores están en
una condición ilegal, quienes en ausencia de registros numéricos acudieron al medio que le es
más accesible para indicar lo que está sucediendo con el flujo binacional de la mano de obra.
Permanentemente a esta oficina eran llevados trabajadores detenidos por la policía en rilias o
problemas bajo efectos alcohólicos, quienes luego eran deportados a su país, si no eran
reclamados por algún patrón venezoluno. En la mencionada oficina no lIevun un registro
riguroso de estas detenciones y deportaciones. No obstante estiman que las deportaciones
sumaban entre 20 a 30 personas semanales. Este flujo y actividad que se producía semana tras
semana fué cesando durante 1993 y actualmente apenas se presenta un eventual caso semanal de
deportación. Todo esto es producto evidente del regreso de los trabajadores a Colombia, sin que
se produzca su acostumbrado retorno.
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TABL.A 4
Requisitos necesarios para tramitar la permanencia legal de

trabajadores extranjeros en el Sur del Lago de ,Maracaibo

REQUISITOS PARA CARNET AGROPECUARIO

1. Registro de finca o empresa

2. Aprobación de solicitud de Migración y Fronteras Caracas

3. Certificado de salud

4. Contrato de trabajo firmado con el obrero y el patrón

5.3 fotos

6. Una carpeta

7.2 fotocopia de cédula de ciudadanía

S. 1 fotocopia de certificado de salud

9. Una exposición de motivos

10. Estampilla de Bs. 1500,00

1]. Comparecer con su respectivo patrón

-.....--._---::::_=::_:::_:_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

Fuente: Oficina de Inmigración de El Vigía
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2. Durante un prolongado período de unos 50 ailos, las fincas del Sur del Lago disfrutaron de
una oferta abundante de mano de obra, lo cual permitió controlar el precio de la misma. El
precio promedio siempre ha igualado al que se paga ,en el resto de las zonas ganaderas de
Venezuela, aUIlque existe una ventaja a favor de los propietarios del Sur del Lago, pues la
productividad de sus fincas es relativamente mejor que el resto del país. En resumen: producen
más por el mismo precio.

Así, mientras en 1956, el costo de los salarios, respecto a las ventas brutas de las fincas de la
región, representaba un tercio de las mismas, en otras zonas de Venezuela este llegó a ser más
de la mitad. Por ejemplo en los Estados Bolívar y Guárico el salario representaba para ese
mismo año, máiS del 50% de las ventas brutas (MAC, 1968). De acuerdo con lo que se muestra
en la Tabla 5, esta relación entre el costo de los jornales y las ventas brutas es hoy día mejor y
pasó de 0,33 en 1956 a 0,21 en 1994, a pesar de que el precio en Bolívares de la mano de obra ha
aumentado por un factor de 41,6. No obstante en la misma tabla se muestra que respecto a la
moneda internacional de referencia (el dólar estadounidense), este salario es hoy día menor o
en el mejor de los casos apenas igual. Sin embargo si se toma en cuenta la devualuación del
dólar norteamericano durante ell período anal izado (1956-1994), la relación es más desf3vorable
respecto a la evolución en caída del valor del salario de los trabajadores. Es acertado decir
entonces que la explot3ción de la mano de obra se ha acentuado, permitiendo un mayor nivel de
acumulación a los patronos de las fincas, siendo esta explotación mayor en la medida en que la
productividad de la finca es también mayor.

3. Existe un precio diferenci31 de la mano de obra entre fincas plataneras y ganaderas (Tabla
6). El precio de la mano de obra en las plataneras no sólo es mayor, sino que representa un
porcentaje mucho mayor sobre el valor de las ventas brutas: 45% en éstas, comparado con 21 %
en las ganaderas.

4. La superficie atendida por trabajador es mucho más alt3 en las finc3s ganaderas, lo que
implica un precio por hectárea atendida mucho menor en estas fincas con respecto a las fincas
plataneras (Tabla 6). Esta baja utilización de mano de obra por unidad de superficie es
característica de todas las fincas ganaderas en Venezuela y constituye uno de los mecanismos
para aumentar la rentabilidad del negocio ganadero. De esta forma, por ejemplo en el estado
Zulia sólo el 9,,1% de la fuerza laboral está empleada directamente en actividades agrícolas y
pecuarias, mientras que en otros estados considerados agrícolas, como: Mérida, Sucre, Monagas,
Yaracuy, Trujilio y Portuguesa, la mano de obra empleada en la agricultura supera el 25% de su
fuerza laboral (Garnica, 1991).

5. Otros factores acentL,an I~l explotación de estos trabajadores: el más significativo de ellos es
el desconocimiento de las horas extras. Es obvio, sobre todo en las fincas ganaderas, que los
trah.ljadores ocupan un tiempo efectivo mucho mayor al reglamentario de 45 horas semanales.
Este sobretiempo trabajado no se toma en cuenta, ni en el salario diario, ni mucho menos en el
pago de las prestaciones cuando el trabajador se retira de la finca.
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TABLA 5
Precio de la mano de obra(1) en fincas ganaderas de la Zona

Sur del Lago de Maracaibo: 1956 y 1994

PRECIO en 1956 (a) PRECIO en 1994(b)
(Ss/ día) (US$/día) Ss/día US$/día

Caporales 1:2,00 3,16 500 2,94

Obreros 9,00 2,37 416 2,45

Operadores 20,00 5,26 600 3,53

SNS (2) 0,33 0,21

(1) Se refiere s610 a la mano die obra "fija" y no incluye a los "libres" Ó contratados
(2) Relación entre los costos de los jornales y el valor bruto de la producción

fuente:
(a) MAC, 1968
(b) Entrevistas a productores y trabajadores

TABLA 6
Diferencias en el costo de la mano de obra en fincas ganaderas

y plataneras de la Zona Sur del Lago de Maracaíbo: 1994

FIt\ICAS

Plataneras (1)

Ganaderas (2)

Superiicie Precio por Precio por Ha % sobre el
atendida obrero (Ss/ha/día) valor de

(ha/obrero) (Ss/obrero/día) Ventas Srutas

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

¡" 700 383,33 45:J

37,5 614 14,54 21

(1) Con extensión de unas 20 Ha.
(2) Con e)(tensión de unas 500 Ha.

Fuente: Entrevistas con trabajadores y productores
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6. El carácter migratorio de los braceros colombianos le da al factor trabajo en el Sur del
Lago una connotación de inestabilidad e informalidad, que hasta el momento no había sido una
limitante, sino más bien una ventaja para el funcionamiento del sistema. Según la información
aportada por trabajadores y productores. entrevistados, la mayoría de los obreros que se
denominan "fijos" permanecen un máximo de 8 meses consecutivos en una misma finca. Por lo
general migran a Colombia hacia fin de año y regresan a principio del siguiente, pudiendo
emplearse en cualquier finca ó en la misma anterior. Puesto que el trabajo no exige de una
mayor especialización, es fácil que cualquier jornalero se adapte a las pequeñas variaciones de
estilo entre una finca y otra. Esta migración hacia fin de año crea una pequeña depresión
productiva por ausentismo laboral, que se compensa con el hecho de que los trabajadores sólo
acumulan prestaciones durante cortos períodos.

Adicionalmente, la frecuencia de despidos por finas o robos a las fincas parece ser
relativamente alta, en cuya circunstancia los trabajadores involucrados en el episodio suelen ser
despedidos de la finca sin que se les paguen las prestaciones. Con frecuencia los afectados toman
represalias que, en ausencia de un amparo legal para el trab:;jador, terminan en circunstancias
trágicas, creando en tales casos un ambiente de mutua desconfianza y de tensión social.

2. Los actores sociales: P."opiietarios

En cuanto a los propietarios de fincas ganaderas, se caracterizan por no residir con su familia
en el fundo, aunque puede permanecer durante varios días consecutivos de la semana en éste.
La residencia se fija de preferencia en centros más urbanizados como El Vigía y Santa Bárbara
del Zulia, ó directamente en ciudades como Maracaibo y Mérida. Esta circunstancia es
particularmente cierta en aquellos fundos ganaderos de mayores extensiones que pertenecen a
un mismo individuo o a una misma familia. La razón principal parece ser el hecho de poder
acceder a servicios básicos de educación y salud, entre otros, los cuales están práctiamente
ausentes ó se prestan en forma deficiente en los pequeiios centros poblados de la zona Sur del
Lago. Las parcelas plataneras, en líneas generales se caracterizan por la presencia permanente
del propietario y de su familia, aunque aquellos productores con mayores extensiones y que han
estructurado pequeii.as empresas más productivas, tienden a seguir el modelo de los ganaderos,
en ]a medida que el éxito de su negocio se lo permite.

Por otra parte, existe una situación muy diferenciada entre los ganaderos y plataneros, debido
al nivel de organización grernial. Mientras los ganaderos cuentan con poderosas y bien
constituídas asociaciones locales, regionales y nacionales, los plataneros no han logrado ni
siquiera estructurar organizaciones locales más allú de cortos y conflictivos períodos. Este factor
ha sido uno de los elementos claves sobre todo a la hora de influenciar y presionar políticas
gubernamentales favorables hacia el sector ganadero de la región, especialmente en las políticas
crediticias y la protección policial para mantener la ocupación de las tierras en el marco de una

fuerte presión social por la poca disponibilidad de tierras para la expansión urbana y la
fundación de nuevos predios agrícolas.
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3. La tenenda y (liisftribución de la tierra.

Todas las tierras agropecuarias del Sur del Lago de Maracaibo han sido acaparadas por
particulares, mediante el proceso de invasión de tierras baldías propiedad del Estado. Los
OCU'1antes no han adqu irido estas tierras mediante compra a su dueño (el Estado) y tampoco
pagan arrendamiento, ni impuestos por las mismas. Fuera de estas tierras baldías existe un
pequeño porcentaje que jurídicamente pertenece a particulares (cerca del 2%) y un porcentaje
algo mayor que pertence al Instituto Agrario Nacional (JAN) (Fig. 17). Este porcentaje bajo
propiedad del JAN es sólo una pequeña parte de 10 que efectivamente debió afectarse en el
marco de la Reforma Agraria. De hecho prácticamente toda la región ha sido transferida aIIAN,
con fines de Reforma Agraria, al menos mediante dos decretos:

DECRETO 192, en Gaceta Oficial 27591, del 12 de Noviembre de 1964. En el mismo se
transfieren al IAN con fines de reforma agraria las tierras baldías ubicadas en los Distritos:
Justo Bricelio Méndez del Estado Mérida, Jáuregui del Estado Táchira y COIÓll y Sucre del
EstadoZulia (MAC, 1982). Dicha transferencia involucró una superficie total de 3.727.750
ha, distribuídas así:

ESTADO

Zulia

Táchira

Mérída

SUPERFICIE (ha)

3.047.750

610.000

70.000

DECRETO 706 de la Presidencia de la República de fecha 14 de enero de 1985, en el que
se transfieren las tierras de la región Sur del Lago al JAN con fines de Reforma Agraria
(MARNR, 1992).

Estos decretos no llegaron a concretarse, debido a la falta de instrumentos y recursos para
afectar concretamente las tierras y desarrollar los asentamientos campesinos (Casanova Y.,
Como personal).

Al margen de esta propiedad jurídica, se desarrolló una "propiedad económica", la cual es
una apropiación de hecho ejercida por los ocupantes parllculares, quienes en los censos y
encuestas se declaran como "propietarios" (Fig. 18). Los propietarios de fincas actúan como tales
en el sentido de afectar el medio natural para obtener una producción e impiden el acceso a
otros particulares dentro de sus predios, contando para ello con el uso y apoyo de las fuerzas
policiales (Guardia Nacional y policías estatales).

,\dicionalmente en los ocupantes particulares realizan transacciones de compra-venta de
bienechurías y lotes, cuyos precios están sobrevaluadas, lo que implica de hecho una venta en
términos económicos de la tierra. Sin embargo en los registros jurídicos de las transacciones, se
establece c1áramente que el terreno objeto de la venta "está ubicado en tierras de la nación
llamadas baldíos" (Marín, 1983).
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Figura 17. Propiedad Jurídica
de la Tierra. Sur del Lago de Maracaibo
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Fuente: MAC. 1982 Progranla de Oelarrollo
MARNR. ,g92. Plan do Old •• noclón SLM

La razón para que los sucesivos gobiernos hayan mantenido y propiciado esta ambigüedad
jurídica, no es muy obvia. Una explicación simplista y general puede formularse como "parte del
fracaso de la Reforma Agraria a nivel nacional". Tratando de ir al fondo de las razones, parece
más apropiado detallar en por qué fracasó esta Reforma y más aún, si la misma se hizo con
intenciones distintas a la del fracaso.

En Venezuela el derecho a adquirir la propiedad de la tierra por la ocupación de baldíos es
una herencia colonial que rige hasta hoy. Ni siquiera la Ley de Reforma Agraria abolió esta
posibilidad, pues la Ley no faculta al Estado para prohibir la ocup:.:¡ción de baldíos
(Franco-García, 1981). Sin embargo la legalización de la ocupación tierras públicas dcbe hacerse
en términos de la Ley de Reforma Agraria. El punto medular lo sellala el artículo 16 de la
misma ley que establece un límite para la extensión, el cual según el artículo 29 es:

"Hasta 150 ha para tierra') de primera clase" y
"Ha5ta 5000 ha para fíe/Tas de séptima cla.se".

En interpretación de algunos juristas (Franco-García, 1981) las bienechurías que se
"encontrasen en aquella parte del fundo que excediera de la extensión legal, deben ser
adquiridas o expropiadas por el TAN". Siendo éste el marco legal vigente, los fundos dentro la
zona de estudio no deberían exceder de las 150 Ha, a la hora de legalizar su ocupación, en las
tierras calificadas en categoría de primeraclase, ubicadas sobre todo en la unidad Chama.

Para entender el conflicto social y político que debe enfrentar cualquier gobierno que intente
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Fi:gura 18. Apropiación de la Tierra
E!11 el Sur del Lago de Maracaibo

Propiedad DElclarada por los pro(JuClore8
on los Consc.JS O¡iciales

fuente; MAC, 1982 Programa de Desarrollo
MARI'IR, lQQ2. Plan do Ordenación 8LM

Propiedad Jurídica

"legalizar" la ocupación de las tierras del Sur del Lago, debe entonces revisarse cómo están
distribuídas en realidad. Para ello basta con mirar la tabla 7 en la cual se expresa la distribución
de la tierra en 1971, según el único censo que parece confiable, por cuanto abarca un total de
701.494 Ha. Corno puede verse en la referida tabla, la apropiación y acaparamiento de tierras en
manos de particulares sigue un patrón de alta concentración de grandes predios en manos de
pocos propietarios. Así el 13,53 1% de los ocupantes se distribuyen el 71,85% de la superficie, en
predios con una extensión mayor a las 200 ha y cuyo máximo puede llegar hasta predios de
10.000 ha.

Adicionalmente habría que tomar en cuenta, cuántos de estos grandes predios pertenecen a
un mismo propietario o conjunto de propietarios asociados. Sin embargo este último factor no
puede analizarse ya que en la zona sólo existe un catastro cuya base son las propiedades
registradas voluntariamente. No ha sido posible la realización de Censos y registros de la
totalidad de la región por parte de la autoridad competente (MAC, Autoridad Unica de Area
Santa Bárbara del Zulia).

La ambiguedad entre la realidad económica y la realidad jurídic<l planteada favorece la
concentración de tierras y no es sólo un intento por "reconocer y favorecer el esfuerzo de los
dueños de las fincas lecheras dell Sur del Lago". Lo que en realidad se está haciendo es proteger
las inversiones y los bienes de una minoría, en perjuicio de las posibilidades de vida de
campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, arrojill1dolos, o bien a los apretados barrios de El
Vigfa y Santa Bárbara del Zulia y más allá hasta Maracaibo y Caracas; o bien sobre las tierras de
las faldas andinas, ó al poblamiento en delgadas franjas a orilla de las carreteras.
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TABU\ 7
Distribución de la Tierra en la Zona Sur del Lago de Maracaibo

-
Talll~lño de Número % % Superficie % %
las 1!incas die Acumulado ocupada Acumulado

(Ha) fincas (Ha)
-,._,._-,._----_._~

---~---- ------

Menos de 9.9 2.126 32,84 32,84 8.914 1.27 1,27

10 a 49.9 2.015 31,12 63,97 48.589 6,92 8,19

50a 199.9 1.453 22,45 86,42 140.015 19,96 28,15

200 a 499.9 539 8,32 94,74 158.753 22,63 50,78

500 Y más 339 5,23 99,97 345.218 49,21 99,99

. "_.~,,---------.---_. --- ----

TOTAL 6.472 100,00 ------ 701.494 100,00 --
1.-._________

Fuente: Ministerio de Fomento IV Censo Agropecuario

En cuanto a los beneficiarios de la reforma agraria que aún quedan en los escasos
asentamientos del IAN, su situación no es jurídicamente menos débil. Si se toma como
referencia los datos de Inventado Nacional de Tierras y Beneficiarios de la Reforma Agraria
para el Estado Zulia, puede apreciarse que apenas un 10% de los beneficiarios de ese est8do se
encuentran debidamente titulados (Fig. 19). El restante 90% está en condición de ocupante en
predios cuyas extensiones pueden llegar a ser menores de 1 ha. Es de destacar que la situación
del estado Zulia es particularmente dramática aún en el marco de la situación promedio para
Venezuela, la cual indica que s610 un 22% de los beneficiarios son titulares de sus tierras.
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Fi~Jura 19 Situación de los Beneficiarios
de la Reforma Agraria

en Venezuela y en el Edo. Zulia

Situación ele los Benellclarlos
en Venezuela

FuentE!: Alanolo, 1978
flAN Inventarlo Nac. del Tierra.
y Ben€IIIGiar los de Is R.A.)

'''"'",..'"~~
.~//

Ocupan tas 90r¡,

SI tuaclón elo los Beneficiarios
en ,., tostaclo Zulla

-----_._--------------------~-------------'-'

4. Los sistemas de explotación:
la conjugación de los ractol'4~S socio- económicos y productivos.

En base a la caracterización del subsistema productivo y de los factores de producción, se
presenta una posible clasificación de los sistemas de explotación del Sur del Lago, de acuerdo a
cuatro ejes referenciales: la extensión de los predios, el empleo de mano de obra familiar ó
asalariada, el alcance de la producción y el propósito o tipo de producción.

Se formulan sobre estos criterios seis sistemas de explotación, representados en la Fig. 20:

1. Sl:<;tema Familiar: comprende predios minúsculos a orilla de carreteras y ríos, que practican
una agricultura diversificada cuyo alcance no sobrepasa el autoconsumo, bajo el empleo
exclusivo de mano de obra familiar. Estos sistemas realizan intercambio mercantil a través de la
comercialización de productos, especialmente frutas, que compran en predios más grandes y
luego venden a orillas de las carreteras.

2. Sistema F¿uniliar-A1ercantil: se incluyen aquÍ predios de mayor tamaílo en el que se cultivan
frutales muy diversos junto con el plátano con fines de intercambio, así como también una
ganadería lechera para autoconsumo y elaboración de pequenos volúmenes de queso. La mano
de obra en estos sistemas es una combinación de la familiar con la asalariada contratada para
ciertas tareas. La producción de estas pequenas fincas es comercializada a través de
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Figura 20. Sistemas de explotación
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SISTEMAS DE EXPLOTACiÓN:

1 = Familiar
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3 = Pequeña empres frutícola

4 = Mediana 13mpresa agropecuaria

5 = Gran empresa agropecuaria

6 = Empresa ganadera de enclave
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intermediarios que compran a puerta de finca. Los productores y su familia viven dentro del
predio.

3. Peque¡la empresa agrícola: aquÍ se agrupan aquellas fincas con producCÍón exclusiva de
plátanos, o bien otros cultivos como lechosa, guanábana y yuca, con iguales ó mayores
extensiones a los sistemas familiares, que utilizan mano de obra asalariada y pueden
comercializar su producción a través de intermediarios ó venderla directamente en los mercados
urbanos. Los productores de este tipo de fincas generalmente no residen en ellas y sus
extensiones pueden ocupar desde 20 Ha en adelante, pero no suelen ser mayores de 100 Ha.

4. Mediana empresa agropecuaria: se denominan así aquellas fincas que dedican la mayor
parte de sus extensiones a los pastos para el ganado de doble propósito y una pequeña parte al
cultivo de plátano y ocasionalmente otros frutales. La mano de obra es exclusivamente
asalariada, combinándose los empleados fijos y ocasionales. La producción de leche se
comercializa a través de la agroindustria y los frutales se venden a intermediarios a puerta de
finca. Los productores pueden ser tanto ausentistas, como vivir con su familia dentro del fundo.
Las extensiones ocupan un amplio rango desde 150 hasta 500 Ha.

5. Gran empresa ganadera: constituyen el promedio de Ia empresa ganadera de la región,
dedicadas al doble propósito, de carne y leche, con extensiones mayores a las 500 1-1a. La mano
de obra es exclusivamente asalariada y cuentan con mecanización para atender los pastos. La
comercialización de la leche la realizan a través de la agroindustria y el ganado en pié a través de
intermediarios a puerta de finca. Los productores son generalmente ausentistas.

0. Empresa ganadera de enclave: aunque proporcionalmente son un número minoritario,
estas empresas ocupan grandes extensioíles, constituyendo grupos de empresas, propiedad de
socios ligados a la agroindustria lechera ya los frigoríficos industriales. Constituyen las empresas
social y económicamente más poderosas por su capacidad de maniobra en cuanto a inversiones y
disponibilidad financiera por la vía de préstamos bancarios. Sus fincas pueden presentar cierto
nivel de especialización hacia leche o carne, pero en general también siguen el modelo de doble
propósito, con un mejor nivel de mecanización y cultivos para forrajes de mayor calidad. En esta
producción utilizan mano de obra asalariada, que percibe mejores salarios por la vía de la
compensación por productivid,HJ, mientras que los propietarios son definitivamente ausentistas,
incluso del territorio nacional.

Como se desprende de esta descripción, exceptuando los sistemas familiares, las unidades de
explotación funcionan bajo una lógica de organización capitalista, tanto para la pequeíia
producción, como para la gran producción. La existencia de un campesinado en estr.icto sentido,
es minoritariay no llega a tener un peso importante en la orientación de la producción, ni en las
relaciones socio-económicas. Esta identificación y diferenciación de sistemas de explotación es
importante por cuanto es una base para discutir, en el marco de una investigación futura, su
distribución dentro de las diferentes unidades ecológicas y de uso representadas en el Mapa 4, y
tomar en cuenta el objetivo de la producción que persigue cada uno de estos sistemas, dentro ele
posibles alternativas de manejo para úna transformación hacia modelos más eficientes desde el
punto ele vista tecnológico y socio-económico.
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v. los Procesos die se~lundo Y tercer nivel

1. LA, GANADERíA EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO NACIONAL.
Venezuela: ¿un país ganadero?

Quien haya tenido la oportunidad de recorrer una buena parte de la geografía nacional,
visitando desde Jos exhuberantes espacios al Sur del Orinoco en los Estados Amazonas y
Bolívar, pasando por los Llanos que recorren desde Oriente hasta Occidente, Los Andes y sus
aIturas, La Cuenca del! Lago d(~ Maracaibo y las regiones costeras, incluyendo la Venezuela
insular, sabrá que con mayor o menor énfasis, en todo este inmenso espacio, la ganadería bovina
esta presente. JI--Os bovinos y con ellos los pastos que los alimentan, se encuentran en cuanto
espacio el hombre haya hecho suyo en Venezuela y sólo están excluídos de las grandes urbes
apiíiadas en el centro del país, y del Estado Amazonas.

En efecto, esta apreciación cualitativa, que puede captar cualquier viajero tiene su respaldo
en las estadísticas oficiales nacionales. Las mismas registran la presencia preponderante de la
ganadería bovina, por lo menos en cuanto uso del espacio se refiere. Así es posible verlo en la
Tabla 8, en el cual, a pesar de: ciertas diferencias en las cifras, segCIn las fuentes, se revela
cláramente el uso preponderantemente ganadero respecto a la superficie nacional total y más
aún respecto a aquella dedicada a la agricultura. No obstante, cuando se compara este uso
ganadero del suelo nacional, con el aporte porcentual de la ganadería y de los cultivos en el valor
de la producción agrícola nacional, se concluye rápidamente que existe un desfase entre la
inversión en suelo dedicado a ganadería y.a cultivos y los resultados en términos de producción y
del valor de la misma. La ganadería, que ocupa cerca del 90% de la superficie bajo uso agrícola
aporta entre un 30% a un 40% del valor de la producción, mientras que los cultivos que ocupan
sólo un 9% del área bajo uso agrícola aportan entre un valor equivalente al de la ganadería. Este
resultado es mucho más dram:1íico si se toma en cuenta que los precios de la producción
ganadera han sido históricamente mús elevados que la denominada "producción agrícola
vegetal" (MAC, Anuarios Estadísticos Agropecuarios).

La enorme importancia del uso del suelo en actividades de ganadería bovina se debe, por una
parte a su histórica ocupación de la extensa región ele los Llanos en el Oriente y Occidente del
país, regiones que poseen, dentro de ciertas limitaciones, vocación natural para el desarrollo de
la ganadería. Pero por otra parte, la ganadería también ha ocupado espacios donde estrictu senSLl,

la vocación ganadera de las tierras es muy discutible, por cuanto implica el desplazamiento y
eliminación de valiosos recursos, principalmente en las regiones ocupadas por los bosques
húmedos l11ontanos y los de baja altitud, como es en último caso el Sur del Lago de t\1aracaibo.

No obstante, la evolución de la actividad ganadera nacional ha conducido hasta el hecho
cierto de que la producción bovina es productivamente más importante en las regiones donde se
ha instalado en perjuicio de las zonas boscosas. Tal circunstancia se revela en los datos aportados
en las tablas 9 y 10, en las que se puede apreciar la importancia de las entidades Zulia, Mérida,
Trujillo y Táchira (precisamente los estados que componen el Sur del Lago de Maracibo) y
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TABLAS
Uso del Suelo Nacional y valor de la producción agrícola nacional. Estructura porcentual

11_- I i\ ""'a /1.1' ....2,
1

°k sobre el área I % sobre las tierras I % sobre e! valor de 1 Fuente Iu"'v rou c· \1'-111 1

I I
nacional I bajo uso agrícola I ad~¡cf~~d~~~ii~~al I

GANADERIA 217.068 I 23,8 I - I 28,86 I(1) (2) (3)
I I I

168.096 18.43 89,58 42,0 (4)

170.000 18.63 90,6 31,0 (5)

CULTIVOS 27.635 3,03 - 36,92 (1 )(2) (3)

20.090 2,19 9,4 43,0 (4) (5)

(1): Bisbal,1988
(2): MAC Anuario Estadístico Agropecuario 1987-1988
(3): Cálculos propíos
(4): Fundación Polar, 1993
(5): MARNR, 1982

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



TABLA 9

Rebaño Bovino en Venezuela. Existencia 1988

,----'-.

ENTIDAD cabezas de % del total
ganado nacional

Apure 1.924.465 14,97

Barinas 1.112.367 8,65

Guárieo 1.421.921 11,05

Zulia 2.873.022 22,35

Anzoátegui 581.111 5,52_.
Bolívar 662.106 5,15

Mérida 451.546 3,51

Monagas 395.978 3,08

Portuguesa 393.407 3,06
f--.

Táehira 600.393 4,67
__o

Trujillo 393.978 3,06
~._---

Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1987·1988

TABLA "lO
Producción de leche cruda en Venezuela. 1988.

:NTIDAD Leche % del volumen
(miles de 1) nacional

_UELA 1.715.430 100

lia 1.108.978 64,65

hira 137.234 7.99

ida 57.124 3,33

lira +Mérida 1.303.337 75,97

VENEZ

E

lVIér

He

Zu

Zulia + Tácl

Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1987·1988
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F~gura 21. VENEZUELA. Rebaño bovino
Existencias por región 1937-1988

1961 1971 1978 1988
Años
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Fuente. MARNR (1962)¡ M¡~ (191~8)

compararla con las entidades de tradición histórica ganadera de los Llanos. Particularmente
interesante resulta la importancia de las entidades de Zulia, Táchira y Mérida en la prodcción
nacional de leche, por cuanto ellas responden por casi el 76% de la producción nacional.

Se reconoce el desplazamiento de los estados llaneros como principales regiones ganaderas a
partir de 1950, cuando la producción comienza un rápido ascenso en otros estados,
principalmente el Zulia y Falcón (Vásquez, 1982; Carvalo, 1985). La evolución de esta pérdida
de importancia relativa de los estados llaneros puede observarse en las figuras 21 y 22, donde se
aprecia el desplazamiento particularmente importante a partir de 1961.

A éste fenómeno del desplazamiento regional de los centros de producción más importantes,
10 acompañó un relativo éxito en el crecimiento del rebaiio nacional (Figura 23). Así para 1961
la población bovina nacional se estimaba en unos 6,5 millones de cabezas (MARNR, 1982),
mientras que para 1988 la misma había ascendido a unas de 12,85 millones de cabezas (MAC,
1988). En este crecimiento de la población bovina y de la producción lechera nacional la región
del Sur del Lago ha tenido una importancia indiscutible, pues en esta región se ubica desde 1971
más del 50% de la población bovina y de la producción lechera del estado Zulia.

La evolución de la producción lechera en el Sur del Lago de Maracaibo siguió crecimiento
contínuo, registrándose para 1970 una producción de 532.000 l/día, mientras que para 1982 la

11 1/ Procesos de 2do y 3er Nivel

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



Figura 22. VZLA. Producción de leche
Evolución por región ,1937-1988
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misma había ascendido a 1,27 millones' l/día, lo que representaba el 50% de la producción
lechera del Estado Zulia y el 32,24% del volumen total del país (Gutiérrez, 1984), porcentaje
que se mantiene hasta el presente. La importancia actual de la producción lechera en el Sur del
Lago se refleja en el volúmen de leche procesado por INDULAC proveniente de las fincas del
Sur del Lago, (consorcio que capta cerca del 21% del total nacional). De los 800.000 l/día que
procesa esta industria a nivel nacional, el 37,11 % proviene de las fincas del Sur del Lago. De
este volúmen nacional procesado por INDULAC el 26% se procesa en la planta de Santa
Bárbara (Tabla 11), la cual recibe leche principalmente de las fincas ubicadas en el distrito
Colón del estado Zulia (Comulllciación personal con gerentes de INDULAC Sta. Bárbara y El
Vigía).

La importancia relativa de la producción lechera del Sur del Lago de Maracaibo se afianza
con el colapso de la ganadería de altura, actividad que había esperanzado a la agroindustria,
desde el inicio del gran Programa en 1976,como un proveedor de grandes volúmenes de materia
prima en un corto plazo. El auge de la ganadería de altura contó con la inversión y
asesoramiento técnico directo de INDULAC, quien ha captado el 95% de la producción de esta
zona. Sobre esta caída vertiginosa de la ganadería de altura ha infiuído principalmente el precio
de los alimentos concentrados para animales, así como de otros insumos y el aumento del costo
del dinero, al desaparecer el subsidio estatal al crédito.

Durante el año de mayor empuje de la ganadería de altura, ésta \legó a proveer en 1986 unos
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TABLA -11
Volumen de recepción de leche proveniente
de la Zona Sur del Lago de Maracaibo en I,as plantas INDULAC.
1993

'---'

PLANTA Leche ( I/dfa) % del volúmen
nacional

Todas 800.000 100

Sta. Bárbara del Zulia 210.000 26,25

El Vigfa 87.000 10,86

Sta. Bárbara + El Vigfa 297.000 37,11

Fuente:
Entrevistas con gerentes de las plantas INDULAC El Vigía y Sta. Bárbara del Zulia

TABLA 12 Indicadores de la situación de la Ganadería de Altura
en el Estado Mérida
(Localidades: La Azulita, Jají, Chiguará, El Val/e, Tabay y Pozo Hondo)

No. de productores

Producción (l/día)

Rendimiento (l/vaca)

Alimentación Complementaria

Alimentación con Pastos

Precio de Alim. Complementaria (Bs/Kg)

Tipo de Ganado Predominante

1976-1986

248

120.000

hasta 30

80%

20%

0,75-7,15

Holstein

1994

46.000

6 a10

20%

80%

37,50

Mestizo

Fuente: Comunicación Personal con Gerente de Planta INDULAC El Vigía
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Bovinos. (Millones de cabezas)

Fi~Jura 23. VENEZUELA. Producción bovina
Evolución 1937 - 1988
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Durante el año de mayor empuje de la ganadería de altura, ésta llegó a proveer en 1986 LInos
120.0QQ l/día, con L1Jn rendimiento de hasta 30 l/vaca bajo el régimen de alimentación
complementaria en unSO%. La situación actual es que la producción lechera de este conjunto
no sobrepasa los 46.0QO l/día, con un rendimiento promedio de 6 l/vacas con alilnentación
complementaria de llIl 20%. El número de productores también ha descendido desde un
número inicial de 248 a unos 169 en la actualidad, lo cual implica una reducción en un 42%.
(Tabla 12)

Esta circunstancia convierte a la región sur del Lago en un proveedor relativamente más
estable, por cuanto su producción no depende de altos insumos, sino que se basa principalmente
en los pastos.
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2. LA GANADERíA EN EL CONTEXTO DE LA SUPERESTRUCTURA
ECONÓMICA NACIONAL

No es posible entender el auge de la ganadería en el Sur del Lago de Maracaibo, y su actual
momento de crisis si no se examina la incidencia de una serie de políticas económicas globales y
sectoriales, que afectan directamente la agricultura nacional. De igual forma debe tomarse en
cuenta la situación de las fuerzas e intereses sociales involucradas en ella.

En el caso del Sur del Lago de Maracaibo el eje de estas políticas lo constituyó la industria
láctea, que funcionó como un embudo colector de los beneficios y perjuicios de estas políticas, y
a partir de esta se irradiaron hacia el desencadenamiento ó la paralización de otros procesos.
Dentro de las políticas globales se tomará en cuenta la industrialización por sustitución de
importaciones, mientras que en las sectoriales se analizará la influencia de las políticas
siguientes:

- Precios y comercialización de alimentos,
- Fiscal
- Monetaria y finaciera
- Gasto Público

L PoHtñcas de Desan·ollo.

La conocida política de sustntución de importaciones resumió el contenido de la estrategia de
desarrollo global de Venezuela, que con" especial fuerza se implementó después de la década de
lIo:, 50, fecha que se considera relativamente tardía respecto a la implementación del mismo tipo
de política en otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México
(CORDIPLAN, 19(8). En Venezuela la instrumentación de la política de sustitución de
importaciones tuvo, entre sus principales características el énfasis en la promoción de ramas
industriales "tradicionales" (alimentos, textil, pieles y cuero), protegidas mediante regulaciones y
exoneraciones de derechos aduaneros para la importación de materias primas, además de
subsiidios y bonificaciones para favorecer el consumo interno de productos manufacturados. Sin
embargo esta política nunca a!c:lI1zó su objetivo de sustitución y por el contrario la fuerte
demanda generada fue cubierta con la abundancia de divisas aportadas por el creciente aporte
fiscal de la industria petrolera. En efecto, CORDIPALN (1968), en su balance del período de
implementación de la industrialización por sustitución de importaciones del período 1950-1964,
admite que:

"Las insuficiencias anotadas en el proceso de desarrollo industrial venezolano no se hicieron
ostensibles por el hecho singular de que el sector petrolero apo/tó cada aiío un !nonto de divisas
neto creciente que financió con holgura los requerimientos para sostener un alto consumo interno
de produc.:tos manufacturados".
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Figura 24. VZLA. Producción nacional
e importación de leche ,1950-1994
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La cita anterior apunta el hecho del aumento en la demanda de ciertos productos
manufacturados. Como ya fué mencionado, el fenómeno de aumento en la demanda efectiva de
ciertos productos, en especial de leche y carne como fuentes principales de protefnas, tuvo
trascendencia en toda Arnérica Latina, y el mismo está asociado con el proceso urbanización
promovido por la industrialización y el aumento en la capacidad adquisitiva de las clases medias
y sectores sociales favorecidos por el mencionado proceso. Venezuela no fué una excepción, y
por el contrario tuvo un crecimiento explosivo debido a la disponibilidad de divisas generadas
por la actividad petrolera, experimentando un crecimiento en la demanda tanto de leche como
de carne, que colocó estas actividades entre las más dinámicas a nivel industrial. En 1964, luego
de un período de ascenso notorio, la carne y los productos lácteos representaban el 40% del
consumo nacional de alimentos manufacturados y el 38% del valor de la producción de la
industria de alimentos manufacturados (CORDIPLAN, 1968).

Sin embargo, desde esa fccha ya se cvidcnciaba una difcrencia muy clara en cuanto al nivel de
autosuficiencia nacional entre ambos renglones, pues en el caso de la leche, constitufa el 54%
del valor de las importaciones de las industrias de alimentos manufacturados (CORDIPLAN,
1968; cálculos propios). De esta forma Venezuela se convirtió hasta hoy día en un importador
neto de leche (Fig. 24). Esta importación de leche comenzó su ascenso entre 1937 y 1941, afias
en los que el gobierno nacional dicta el "Reglamento de leche y sus derivados" y el "Regl3mento
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sobre alimentos y bebidas", respectivamente, los cuales obligaban a la pasteurización para su
consumo. Se produce, desde entonces, el fenómeno de la indisoluble vinculación entre
productores y la industria láctea.

No obstante, en el marco de la legislación vigente y con el ascenso de la demanda nacional, se
abre un mercado atractivo para las empresas transnacionales de la leche, y el gobierno de ese
entonces decide recu rrir a la importación de leche, lo que trajo como consecuencia que en 1944
se instalara la planta INDULAC en Santa Bárbara del Zulia. Esta planta de INDULAC fue
durante sus primeras dos décadas una planta envasadora de leche en polvo importada, lo cual
resultó un verdadero respiro para el consorcio propietario (Borden-Nestlé), frente a la
deprimida situación de guerra que vivían sus mercados europeos. Así para el ailO de 1950,
mientras las importaciones de leche ascendían a 30.087 Tm, la producción nacional de dicha
planta no pasaba de las 1.536 Tm.

A partir de 1950, los sucesivos gobiernos han manejado la importación de leche
disminuyéndola o aumentándola, según las necesidades de regulación del precio y cobertura de
la demanda naciofl31. La manipulación de los precios de la leche por parte del Estado se
consolidó, luego de la nacionalización de INDULAC en 1975 cuando quedó constituída como
una empresa mixta, con capital mayoritario del Estado. En el transcurso de 1993, Venezuela
importó, sólo de Nueva Zelanda, unas 25.400 Tm. Durante 1994 INDULAC fue la única
empresa que importó leche en polvo para cubrir el creciente déficit de la producción nacional,
lo que implicó una fuerte descapitalización de la empresa por el alto precio de las divisas para
importadón, enfatizando la sltuación de quiebra que venía arrastrando la empresa.

Las erogaciones por concepto de divisas para importación y pago de intereses bancarios
obligaron al despido de personal y al cierre de centros de recolección, así como de la filial
AGROINDULAC, empresa encargada de realizar la asistencia técnica a los productores de las
zonas altas y del Sur del Lago de 1'v1aracaibo. En opinión de los ex-empleados de esta empresa
de extensión, se tiró por la borda todo el esfuerzo que en forma sostenida se venía realizando
para el mejoramiento genético del ganado de doble propósito.

Las medidas para el fomento agroindustrial lechero no se circunscribieron únicamente a la
importación de materia prima para su procesamiento. ParalelJmente se implementÓ una política
de desarrollo de una zona de abastecimiento. Al respecto vale la pena detenerse en el análisis de
un documento clave en la formulación de la política de desarrollo ganadero en Venezuela,
presentado por el Consejo de Bienestar Rural, a solicitud del ministro de Agriculturay Cría en el
año de 1953 (MAC, 1958). El documento en mención contiene una serie de recomendaciones
para el desarrollo tanto de la ganadería de leche, como la ganadería de carne en Venezuela. En
cuarto a la ganadería de leche, las recomendaciones más importantes fueron:

1. Implementar un programa de "cría de ganado lechero tropical", que consistiría en una
selección de vacas criollas para su cruce posterior con toros de raza Pardo Suiza, cuya
descendencia: "soporta el clima cálido mejor que otras razas lecheras nórdicas. Cuando estos
aninwles están bien alinlentados y cuidados se desarollan bastante bien en condiciones
tropicales..." y "los e.xcedentes de becerros ,nachos pueden aprovechan"e pe'iectamente para
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carne". El documento del Consejo de Bienestar Rural insiste en que dicha recomendación se
basa en la observación de algunas fincas modelo donde tales cruces funcionan bien, tales
como los hatos de 'tdon Teodoro Herrera, en Carora" y el hato del Dr. Lewis Romero en Zulia"
(MAC, 1958).

2. Mejoramiento y demostración en fincas de las ventajas de la alimentación complementaria
para mejores rendimientos en la producción.

3. Estímulo a los productores para el mejoramiento en la calidad de la leche mediante el
establecimiento de ''precios especiales o subsidio...concediéndolo tan sólo a la de alta calidad.
[Yor ejenlplo no se pagaría subsidio alguno a la leche que llegase a la planta con un contnido
bacteriano superior a 5.000.000 por c.c, se pagaría medio subsidio a la leche con un contenido
cornprendio entre 1.000.000 y 5.000.000 de bacterias por c.c., y el subsido completo a la leche
con menos de 1.000.000 de bacterias por c.c."

Respecto al desarrollo de la ganadería de carne, el mencionado informe recomienda:

L Mejoramiento de las razas del ganado de carne mediante más adición de sangre Cebú,
procediendo a su importarción y distribución entre íos ganaderos, combinado con el
mejoramiento de ios pastos y alimentación complementaria

2. Implementar un programa de producción y distribución desemillas de pastos mejorados.

3. Ordenamiento e industrialización del mercado de la carne a través de creación de
mercados públicos de ganado y de mataderos tecnificados, que en una segunda etapa
suplantarían a los distribuidores traoicionales, carniceros minoristas, mediante una red de
distribución y sucursales regionales dependientes de los mismos mataderos.Blplan
propuesto se desarrollaría en dos etapas: la primera en la zona Central del país ylasegunda
en una zona: "que podría ser la que tiene por núcleo central el Estado Zulia, cuyo consumo
promedio en el período ·1949-1952 ha representado un 15% del nacional."

Este último punto de ordenamiento del mercado está especialmente desarrollado en el
informe, donde se destaca que para la época, en Venezuela: "el carnicero minorista, aswne todo
el proceso del mercadeo, desde la cOlnpra del ganado en pie heLs'ta la distribución de la carne al
detal, el base de un pequeiio volumen de negocios y un elevado Inargen de gananciasporunidad".

El análisis de este documento del Consejo de Bienestar Rural y su trascendencia como
criterio rector de la política de desarrollo ganadero en Venezuela noestaría completo si se deja
de mencionar quienes integraban y financiaban esta institución y la procedencia del personal
técnico y científico que participó en su formulación.

Entre el personal técnico-científico destaca: "el Dr. Frank B. J.,1orrinson) Profesor de Zootecnia
y Nutrición Animal en la Univel:lidad de CCJr!¡ell, e/"...Dr. Jorge De Alba) Jefe del Deparlcunento de
Industria Anirnal en el Instituto Interamericano de CiencicL) Agrícolwi de Turrialba, el "Dr. la}'
Lush, Profesor de Zootecnia de la Universidad de lowa", quien "revisó las recomendaciones sobre
experinlentos de cruces de razas formulada por los Dres. Morrinson y De Alba, haciendo nuíltljJles
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sugestiones" y personal del propio Consejo de Bienestar Rural, especialmente economistas.
Mucho más interesante resulta la definición de objetivos y constitución del mismo Consejo de
Bienestar Rural expresada en el informe (MAC, 1958):,

"El Consejo de Bienestar r;~ural (C.B.R.) es una sociedad civil venezolana, sin fines de lucro, que
tiene por objetivos generales contribuir al incremento de la producción agrícola y a la mejora de
las condiciones de la vida en el medio rural. Además de sus programas de acción espedficos, a
petición de los organismos del Gobierno que cooperan con él, ha emprendido la realización de
una serie de estudios epeciales sobre los problemcL) agrícolas. En el financiamiento y dirección
del CBR participan, conjuntamente, el Gobierno venezolano (por rnedio del l'vlinisterio de
Agricultura y Cría, el Instituto Agrario Nacional, el Banco Agrícola y Pecuario y la COlporacion
Venezolana de F0l11ento) y la Asociación Internacional Alnericana (AlA), entidad filantrópica
fundada por el Sr; Nelson Rockefeller. La A lA actúa en Venezuela con la ayuda de las siguientes
compaiífas petroleras: Creole Petroleum Corporation, Companía Shell de Venezuela, Mene
Grande Oil Compny, lntemationa Petrolewn Corporation y Socony Vacuwn Oil Company."

Aunque no puede afirmarse que los sucesivos gobiernos hayan seguido al pie de la letra las
recomendaciones y el plan de desarrollo planteado por el Consejo de Bienestar Rural (sobre
todo en lo referente a los programas de investigación para selección y mejoramiento de pastos),
es indudable el apego de la política ganadera nacional sucesiva a las líneas maestras planteadas
eL este documento. La principal consecuencia de este hecho es el control de los sectores
industriales de la producción y comercialización nacional de la carne y la leche y el decidido
apoyo a la promoción de sistemas productivos que requirieron de inversiones de capital para
transformar la ganadería tradicional de su estado "latifundista y atrasado", a la nueva era
empresarial capitalista.

Autores como Colman (1980), Santaella (1989) Marín (1983) han analizado el proceso de
expansión ganadera a partir de 1950 en las tierras del Sur del Lago, como un fenómeno de
expansiÓn capitalista en el campo, en el cual se articula el capital agroindustrial, el latifundio
capitalista y la pequeña y mediana empresa capitalista, basada en un proceso de ocup3ciÓn de
tierras y expansión de la frontera agrícola. Santaella (1989) destaca el papel preponderante de
las inversiones de capital extranjero y nacional, en las cuales incluye el interés y p~)rticipac¡ón de
empresas petroleras, quienes auspiciaron la ocupación de las tierras del Sur del Lago de
Maracaibo, apoyados por las políticas sectoriales económico-lácteas.

De esta forma el proceso de ganaderización de las Selvas del Sur del Lago de Maracaibo, se
diferencia de sus similares ocurridos en las selvas húmedas de México, América Centraly Brasil
en cuanto que no necesitó de préstamos y programas dirigidos por las agencias internacionales
de fimUlciamiento y desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo. El excedente de la renta petrolera fue suficiente para actuar como financista, en el
marco del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo la
directriz técnica extranjera estuvo presente, adoptándose esquemas comparativos con los
rendimientos y condiciones de países templados, especialmente Estados Unidos, cuyos
"expertos" enfocaron su asesoría hacia la adaptación de lo "tropical" dentro de los esquemas
productivos de sus países de origen. Su conocimiento, identificación y compromiso con lo
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Figura 25. Subsidio Lechero en Venezuela
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"tropical" les imposibilitó ver alguna posibilidad productiva fuera de vacas y pastos.

2. Política de precios y comercialización.

1..2 leche es uno de los productos de los denominados "circuitos sensibles" de los sistemas
agroalimentarios a nivel mundial (Fundación Polar, 1993). Esto implica que recibe subsidios
para mantener siempre precios relativamente bajos. Por esta razón, buena parte de la leche
importada por Venezuela es una leche subsidiada. No tiene nada de particular, entonces, que en
Venezuela la leche haya sido manejada en función de mantener un precio relativamente bajo al
consumidor y definitiva y establemente bajo al productor, mediante una política de aumentos
crecientes en los subsidios (Fig. 25) junto con precios con poca movilidad a nivel de productor
(Fig. 26). Los subsidios y el control de precios constituyen lo fundamental de la denominada
política lechera nacional desde 1951.

Los subsidios a la leche son coherentes dentro de la política global para mantener los
llamados "bienes salarios", entre ellos los alimentos, dentro de precios relativamente estables,
para compensar la pérdida de valor real del salario a nivel nacional. El control de precios a nivel
de productores, había sido ejercido directamente por el Estado a través del dominio accionario
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Figura 26. Relación entre los precios
de la carne y la leche de bovinos

Venezuela. 1979-1994
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de la principal agroindustria lechera nacional, es decir INDULAC. Este techo obligatorio en el
precio de la leche es uno de los factores que determina una diferencia creciente entreelprecio
de la carne y el precio de la leche (Fig. 26), favoreciendo la tendencia actual hacia laganadería
de carne en el Sur del Lago y el resto del país. La venta de carne se destina hacia compradores
provenientes de Colombia, país donde pueden colocar el producto a mejores precios, sin que se
cree una situación excedentaria en el interior de Venezuela, que presione la disminución del
precio nacional. Esta situación explicaría el brusco descenso de venta de carne en canal
registrado durante 1993 en la zona Sur del Lago (Fig. 27).

Los productores entrevistados, que intentaron mejorar su productividad lechera por unidad
de superficie y por animal, abandonaron prontamente su experimento, porque la relación
costo-beneficio se hizo mucho mayor, a pesm de que lograron duplicar la producción. Es
significativo que estos casos corresponden con productores que tienen predios relativamente
pequeños para el promedio de la zona (ISO ha) y que veían en la ganadería lechera de mayor
rendimiento una alternativa para manejar lIna finca de estas dimensiones. Sin embargo, en el
contexto venezolano lo que se impuso a los productores es que productividad no es sinónimo de
rentabilidad. No es por tanto sólo el fracaso de un modelo tecnológico o una característica
cultural de los ganaderos. En Ita práctica los productores estructuraron su sistema en respuesta a
una poHtica con meros fines compensatorios, que no podía sustentarse en el largo plazo y que
careció de otras medidas para que integralmente se mejorara el sistema productivo, mediante un
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Figura 27. Venta de carne en canal
en el Sur del Lago de M~racaibo

1988-1994
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mejor aprovechamiento de los cuantiosos recursos naturales y financieros que se dedicaron a la
producción lechera. En el caso de la leche este elemento es verdaderamente paradójico toda vez
que existe un mercado nacional en expansión, con una agroindustria con capacidad instalada que
demanda volúmenes de producción por encima de la oferta nacional.

A partir de la década del 80 el resultado de la política de subsidios y precios fijos es que a
nivel nacional la producción de leche cruda lleva un ritmo de descenso anual entre el 2 y el 4%
anual (MARNR, 1982). Durante el período 1988 a 1993, la producción de leche cruda ha
experimentanelo un descenso sostenido (Figs. 28 y 29) presentando una tasa promedio
interanual del -2,9% (MAC, 1993), mientras que en el Sur del Lago este mismo índice estima en
-5% interanual, a partir de 1991 (Com. personal con gerente de INDULAC El Vigía)

La posibilidad de que la producción lechera profundice su crisis hasta llegar a decretar su
fracaso, parece estar mitigada por los aumentos sucesivos ele precio que el gobierno se ha visto
forzado a autorizar, luego de presiones realizadas por los productores, a través de la creación de
crisis de abasto. Otro mecanismo que ha venido a auxiliar la producción lechera es la venta a
otras agroindustrias denominadas "queseras", quienes por su capacidad de vender alimentos
procesados libre de control de precios, pagan mejores precios y compiten con las
pasteurizado ras y pulverizadoras para obtener la leche como materia prima. Sin embargo, esta
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Figura 28. Importancia relativa de la
producción regional de leche 1989-1993
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es una situación coyuntural y no puede suponerse que detendrá la disminución de la producción,
que de hecho continúa, ni mucho menos que podrá aplicarse indefinidamente un aumento de
precios para compensar la pérdida de rentabilidad. Este mecanismo está fuertemente limitado
por la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario a nivel nacional.

Comparando la circunstancia descrita con otros casos como el fracaso de la ganadería de
doble propósito (carne-leche) en el estado de Tabasco en México, no es arriesgado suponer un
futuro poco promisor para la producción lechera en el Sur del Lago. En efecto, según lo analiza
Tudela (1989) el consorcio Borden-Nestlé también intentó crear una cuenca lechera en ese
estado mexicano, país donde aparentemente el precio de !a leche también se maneja bajo el
criterio de los bienes-salarios. La relación entre la productividad baja del ganado lechero y el
precio tope oficial terminaron profundizando la crisis de rentabilidad que conllevó la
disminución de los volúmenes de producción hasta el 50%. Tal crisis productiva obligó al
consorcio sueco a cerrar su planta pasteurizadora en 1981, luego de 14 aílos de funcionamiento.

3.PoHtica monetaria y financiera.

La primera mitad de la década de los 70 fue el gran momento de la política de
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Figura 29 Producción nacional y regional
de Leche
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financiamiento crediticio hacia el sector' ganadero. En esos años se otorgaron una cantidad de
créditos en un volúmen muy superior al que se haya destinado nunca en Venezuela a los
productores de vacunos (MARNR, 1982). En particular la región zuliana recibió en ese
momento cerca del 20% del volúmen de créditos de la banca oficial y dentro del estado, los
créditos se destinaron en un 63,5% a fincas de los distritos Colón, Sucre y Perijá (González,
1978). De este vollJInen otorgado el 90% se dedicó a la ganadería bovina.

Sin embargo, este volúmen creciente de créditos, no parece haber tenido incidencia en el
aumento de la productividad de la región. Así, como puede verse en la Fig. 30, mientras los
créditos crecían, el valor de ila producción agrícola regional pasó de ser el 37% del total del
estado Zulia en 1971, a un 33% en 1976, luego de que en 1975 se realizara el mayor
otorgamiento de créditos del período analizado. Este descenso relativo ocurrió, a pesar de que
en términos absolutos el valor y el volúmen de la producción regional esperimentaron un
aumento. La única explicación posible apunta en dos direcciones fundamentales: este volúmen
extraordinario de dinero fue distribuído entre un número relativamente reducido de
productores, y éstos selectos beneficiarios no invirtieron estos créditos en mejorar la producción.

Por esta razón, la gran mayoría de los productores acudieron tradicionalmente a solicitar
préstamos en la Banca Privada, que por ley está obligada a otorgar un porcentaje de su cartera
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Figura 30. Actividad Crediticia
y valor de la producción agrícola
en el Sur del Lago de Maracaibo
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crediticia al agro (entre el 12 y 15%). La liberación de los intereses y la eliminación de los
subsidios estatales a estos créditos privados, terminó por ahogar hoy día a los productores,
quienes se comprometieron más allá de sus posiblidades reales de pago y que no contaron con el
capital proveniente elel financiamiento oficial, el cual puesto que no fue supervisado, se pudo
utilizar para ;invertir en otras actividades más rentables, tales como el negocio inmobiliario, la
construcción y el transporte comercial.

En cuanto a los productores plataneros, puede decirse que han sido tratados como las
cenicientas de la polftica crediticia oficial y privada, ya que este sector no ha contado con
créditos provenientes de ningún ente financiero. No obstante, tanto la producción platanera
como la superficie cosechélda él nivel nélcional héln experimentado un lento pero sostenido
aumento, con una tasa de crecimiento interanual del valor de la producción de 4.58% para el
perfodo 1986-1993 (Fig. 31). Este aumento en la producción platanera nacional responde al
crecimiento de la demanda, al convertirse este producto en una alternativa alimenticia
relativamente barata y accesible para las grandes mayorías que ven su nivel adquisitivo cada vez
más restringido. De igual forma, los volúmenes de exportación han experimentado un aumento
considerable al pasar del 1,3% de la producción nacional en 1980, a un 11,46% en 1992 (Fig. 32).

Con la llegada de la sigatoka negra y sus efectos devastadores sobre la producción, este
ascenso se detiene, disparándose un alza drástica de precios a nivel de productor, que no
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Figura 31. Evolución de la producción,
exportación y superficie, del Plátano

en Venezuela
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compensa la disminución en el rendimiento. Por otra parte, el aumento en los precios a los
consumidores disminuirá e~ consumo per cápita, con claros efectos negativos sobre las
alternativas nutricionales de 11a población económicamente empobrecida de Venezuela. La poca
atención y dotación de recursos que se destina a programas de extensión ycontrolenorganismos
como el MAC de la región Sur del Lago (Com. personal con funcionarios del Departamento de
Fitopatología MAC Sur del Lago), revela que a nivel de la dirigencia nacional no existe ninguna
intención de reconocer la importancia que estos productores tienen en el marco deunapolítica
de seguridad alimentaria nacional. El futuro de los pequeiios agricultores plataneros en el Sur
del Lago es hoy más incierto que nunca.

4. Política Fiscal

Los productores ganaderos y plataneros del Sur del Lago han disfrutado, junto con el resto de
los productores agríco18s a nivel nacional de las siguientes medidas compensatorias:

-Exoneración del pago de impuesto sobre la renta a los enriquecimientos provenientes de las
activid ades agropecuari as
-Subisidio al crédito y a los insumos (fertilizantes y agroquímicos en general)
-Exoneracion del pago de impuestos a la importación de maquinaria y semovientes.
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Figura 32. Importancia relativa de la
producción y exportación del plátano

en Venezuela
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-Durante el período 1983-1988 se otórgó un subsido cambiario para abaratarlos costos de
importación de maquinarias y otros insumos

-Dotación gratuita de tierras.

5. Gasto Público

A pesar de que la intervención estatal para el mejoramiento de la infraestructura agrícola es
calificada como tardía e insuficiente por los productores y sus asociaciones gremiales, la
inversión que hasta el momento ha sido realizada con fines de "saneamiento", drenaje, control
de inundaciones y vialidad, asciende a montos considerables (Tabla 13) y ha sido el principal
factor que contribuyó él la revalorización de los fundos de la región. Si, como lo afirman ciertos
autores, (Muñoz, 1984), d grueso de esta inversión fue realizada en el subsector
Escalante-Zulia, donde existen suelos menos aptos para la agricultura, en vez de dirigirla hacia
el sector Mucujepe-Escalante (el área de estudio de la presente investigación), asiento de la
agricultura tradicional en la región, es posible afirmar que también esta política estuvo dirigida
hacia el beneficio prioritario de la actividad ganadera, por encima de los cultivos.
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Resulta peculiar comparar esta realidad con el contenido y justificación de estos proyectos
estatales, en los cuales puede leerse que la intención era el fomento de los cultivos (MARNR,
1981; Mufloz 1984) ya que se suponía que los productores preferían invertir en ganadería para
evadir los riesgos de las inundaciones y malas condiciones de drenaje de algunos suelos. Así, en
un informe del NIOP (1972) para planificar el "desarrollo de un área piloto" llamada
Onia-Escalante, puede leerse:

", .. existen en el sector 18.673 ha de suelos que poseen potencial agrícola pero que no son
aprovechadas de un modo apropiado....Se presume que las obras de control de inundaciones,
drenajes y ayuda crediticia, constituirán un suficiente estímulo para esta situación cmnbie por si
sola."

El enfoque optll1lllsta y el sello de la VISlon del trópico húmedo como el reino de la
abundancia que caracterizó los proyectos de desarrollo en otros países latinoamericanos
también impregnó las estimaciones y frases promocionales del llamado "Proyecto Zona Sur del
Lago". Este proyecto, ejecutado por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARNR), había invertido hasta el af10 1979500,7 millones
de bolívares en estudio y ejecución de obras denominadas de "saneamiento de tierras con fines
agrícolas" y proyectaba invertir hasta su culminación, prevista para 1995 una cifra similar (13s.
565,3 millones) (MARNR, 1979), pues según se estimaba:

"La Zona Sur del Lago es actualn/ente un e/nporio de riquezas... Con la obras que se realizan en
el denominado proyecto... se espera triplicar la eficiencia de estas tierras y utilizarlcL'itanto para
fines agrícolas como para producción pecuaria. Al final de estas obras, el Sur del Lago de
A'faracaibo producirá 572 millones de litros de leche/mio, 204 millones de Kg de carne y 140
nzillones de racimos de plátanos, además de abundantes cítricos, coco, arroz, maiz, ocumo, soya,
frijoles, palnw africana y cacao porcelana", (MARNR, s.f.)

Estas citas ilustran, además de la visión productivista del trópico húmedo la presunclon
errónea que ha guiado los proyectos de planificación para la región, según la cual, la ordenación
de un territorio puede hacerse en base a una evaluación de su potencialidad físico natural de los
suelos, sin tomar en cuenta el conjunto global de las variables que intervienen en la
determinación del uso de ]a tierra.

Luego de las primeras inversiones estatales para el mejoramiento de tierras, el resultado fue
el afianzamiento de la ganadería por la revalorización de las bienccllurías de las fincas. Esta es
otra forma mediante la cual aumentó el capital de los ganaderos, sin que ellos invirtieran ni
arriesgaran nada, aunque en sus apreciaciones y comentarios no lo reconozcan.
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TABLA 13
Inversiones y Obras estatales más importantes en el Sur del Lago de Maracaibo

Período

1960 - 1988

1991

1994

Inversión
(miHonesde 8s.)

1.116

240,95

90,00

Obras

Estudios y Proyectos. Infraestructura hidráulica, represamiento,
desvío y canalización de los ríos. Construcción y Conservación.
Saneamiento de 308.000 Ha. en entre los ríos Zulia y Chama

Drenaje y saneamiento de 36.000 Ha., mejoramiento de vialidad en
220 Km, dragado de ríos

Sistema Grope-Cariara: desvío de dichos ríos hacia el río Zulia para
control de inundaciones en 30.000 Ha.
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Fuente:
MAC. 1989 Diagnóstico y Programas de Desarrollo Agropecuario. Autoridad Unica de Afea Zona Sur del Lago de Maracaibo

MAC, 1988 Y 1991 Autoridad Unica de Afea Zona Sur del Lago de Maracaibo. Memoria y Cuenta

MARNR, 1994. Comunicación personal con el Jefe del Opto. de Construcción de Obras. Unidad Técnica. El Vigía
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VI. Discusión

1. El Sur del Lago de Maracaibo, visto como un sistema económico regional es la result~lnte

de la evolución de procesos ecológicos y socio económicos, cuyas transformaciones estuvieron
signadas por el desarrollo de fuertes lazos de dependencia de procesos supraestructurales,

principalmente de carácter económico y político. En la región se han desarrollado dos
subsistemas productivos predominantes: la ganadería y el cultivo de plátanos, que siguen dos
trayectorias muy distintas de acuerdo con su capacidad de respuesta frente a las condiciones de
contorno.

Por una parte la dinámica interna del funcionamiento ganadero está cargada de fuertes lazos

de dependencia de factores externos al sisten13 mismo, que propiciaron la estructuración de Ull

sistema que respondía a la existencia de estos lazos:

-La formación de las principales fincas ganaderas en el Sur del Lago obedeció a una
necesidad e interés liderizado por empresarios capitalistas de invertir en el campo, en un
momento en el cual el mercado consumidor estaba en expansión, por la fuerte tendencia a la
urbanización de la zona central del país, bajo el influjo de la renta petrolera. Los pasos de
estos empresarios líderes, fueron seguidos por un número mayor de productores con menor
peso económico y político.

-Se estnlcturó un funcionarniento altamente dependiente de un monopolio agroindustrial
que a través de la manipulación de los insumos y de los precios se transformó en el elemento
regulador y por tanto limitante de la dinámica del sistema. La nacionalización de este grupo
monop61ico distorcionó aun más la capacidad reguladora del negocio lechero, hastaelpunto
de que la diversificación de la agroindustria no ha modificado el hecho de que el mercado
esté controlado por las decisiones de la empresa gubernamental. La política seguida por el
Estado, a través de sucesivos gobiernos, es la del "ogro filantrópico". Esta es una forma de
decir que durante mucho tiempo el Estado trató de conciliar las necesidades de sus políticas
sociales, con los intereses de la agroindustria y los de 'los empresarios del campo. rv1ientras
pudo disponer de d.ivisas así pudo hacerlo: para los empresarios: préstamos blandos sin
ninguna supervisión; para la agroindustria subsidios y prebendas para la importación; y para
el pueblo consumidor y elector: precios apropiados para salarios bajos.

-La formación de las empresas ganaderas en el Sur del Lago planteó una serie de dificultades
derivadas del manejo de la ganadería en un medio húmedo tr()pic~d. 11asta ahora estas
limitaciones se han tratado de superar con un énfasis especial en el mejoramiento de raZ~IS, es
decir, mediante cruces que combinan la resistencia del ganado criollo con la productividad
del ganado lechero importado. Sin embargo, muy poco se ha logrado en el avance del rnanejo
de los pastos y la calidad de la oferta forrajera. La disponibilidad de tierras, pero sobre todo,
el hecho de un estímulo económico fijo y cada vez menos atractivo permitió sustituir calidad
por cantidad.

-La migración colombiana vino a sustituir una ausencia crónica de mano de obra, que además
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por sus particulares condiciones podía encontrar en condiciones miserables de vida y salarios
bajos, una relativa ventaja para su subsistencia.
En este marco se conforma un sistema que no sólo funciona "a pesar de la ¡n('(iciencia", sino

que funciona "gracias a la inelidencia". Es un sistema que se ha ido estructurando sobre la base
de una conjunci6n de fuertes subsidios sociales, económicos y ecológicos. El subsidio social lo
aportó una mano de obra barata y siempre disponible, así como la apropiación gratuita de la
tierra; el subsidio económico provino de los créditos, los subsidios y de las inversiones del
Estado venezolano; mientras que el subsidio ecológico está en el sacrificio de los ecosistemas
selváticos para disponer de tierras de relativa buena fertilidad yagua abundante. En la
actualidad el sistema está experimentando una crisis derivada de la ruptura de la
descomposición de las relaciones que permitieron su estructuración. No es una crisis que
depende de factores exclusivamente intrínsecos al sistema mismo, ni que pueda atribuirse
exclusivamente a factores extrínsecos. Es el conjunto del sistema, desde sus niveles jerárquicos
superestructurales, hasta la especificidad del manejo productivo, lo que está sufriendo lIna
sacudida.

La pretendida crisis de rentabilidad de la ganadería lechera en el Sur del Lago no es real, ya
que como negocio, siempre ha sido de baja rentabilidad o aún de rentabilidad negativa. La
posibilidad lucrativa, en el sentido de lograr capitalización, estuvo al alcance de quienes: o bien
recibieron créditos a bajos precios que invirtieron en otras actividades no ganaderas; o bien de
algunos sectores ligados a la agroindustria cuya acumulación deriva de la apropiación de
excedentes en el circuito del procesamiento y distribución. La capitalización y benefici.o de estos
sectores se revela en la reciente oferta de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA)
de comprar uno de los bancos auxiliados, pertenecientes al grupo Barinas. Para efectuar esta
compra, el gremio ganadero deberá aportar 24 mil millones de bolívares al inicio delnegocio,
más 10 mil millones pagaderos en un plazo de 10 a¡'los, además de aportes líquidos por 2 mil
millones para capital de trabajo y 1.500 millones como respaldo financiero (El Nacional y
Frontera, 19-09-94). La suma total de esta compra, que la dirigencia ganadera afirma poder
realizar, llega a un total de 32.500 millones de bolívares, la cual representa el 81,25% de la
deuda ganadera nacional con la banca privada, la cual a su vez es casi un 50% de la deuda
agrícola bancaria total. Si existe esta capacidad de inversión, es porque hubo capitalización.

2. En este contexto existe la posibilidad de que el sistema se rcacomode estableciendo una
dinámica que dependa de procesos generados desde el interior del mismo. Por el momento ya
empiezan a manifestarse algunas iniciativas tales como una tendencia a ampliar la
comercialización hacia un mercado más favorable e inmediato el cual es la República de
Colombia, orientándose la producción hacia la carne por encima de la producción de leche. La
exportación de carne hacia Colombia será el mecanismo' más inmediato para compensar el
estancamiento de los precios derivado de la sobre-oferta nacional, donde por lo demás debe
tomarse en cuenta, que existe una situación de depresión del consumo a nivel de los sectores
sociales mayoritarios. Adicionalmente esta salida hacia la producción de carne ysu exportación,
podría amortiguar el efecto de la escasez de mano de obra derivada de la reinversión del flujo
migratorio ele los trabajadores colombianos. (Ver Fig. 33)
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Figura 33_ Escenario Prospectivo L Recuperación del sistema regional, en función de !a Exportación
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3. Las posibilidades de mantener ó aumentar la producción lechera con fines de
abastecimiento nacional es una circunstancia poco probable en el corto plazo, pues la misnla
implicaría un mejoramiento tecnológico y cierto nivel de mecanización que requeriría de
inversiones en manos de] sector ganadero que ha logrado capitalizar, pero que en la actualidad
no se manifiesta dispuesto a reinvertir en el mejoramiento del sistema productivo lechero. Esta
circunstancia realza mucho más el fracaso de la política de financiamiento de los años 70, que
sólo funcionó como válvula de paso de recursos petroleros para otras aetivid:Jdes no agrícolas,
sin contribuir a un mejoramiento tecnológico del sistema.

Este mejoramiento tecnológico que requiere de inversiones, implica un conocimiento mús
detallado de las potencialidades de los recursos de la región, que racionalice el uso de la tierra,
el manejo de los pastos y el mejoramiento de los rebaños, para aumentar la productividad de la
tierra, el trabajo y el capital. Contar con estas alternativas para un sistema productivo más
eficiente, hubiera significado en este momento una alternativa más sólida, no sólo para los
grandes productores, sino para aquellos con pocas tierras, asi como para medianos productores
cuya meta no es la acumulación de grandes capitales, sino el mantenimiento de su producción y
el mejoramiento de su calidad de vida.

El caso plémtea todo un reto para instituciones como la Universidad de Los Andes, pues se
ba generado una demanda hac.ia la investigación científica y tecnológica, que corresponde
atender en el marco de llna situación económica difícil y confusa para toeb Venezuela. este
sentido cabría esperar una mayor atención y toma de decisiones para responder a este reto por
parte de los grupos de investigación de la la Universidad de Los Andes, utilizando su potencial
de conocimientos y otros recursos que ya se poseen como la finca La Pedregosa, en El Vigía.

Si en forma creciente y sostenida los productores abandonan la producción de leche, esto
provocará un mayor desabastecimiento nacional, que obligará a recurrir a niveles de
importación con costos crecientes en el marco de la devaluación monetaria nacional y un
creciente déficit en la Balanza Comercial. Esta es una circunstancia que podría obligar a una
reconsideración de las políticas sectoriales que han empujado la ganadería lechera hacia su
descenso, provocando cambios qlle propicien el mejoramiento técnológicoy social del sistema.
(Fig.34)

4. La alternativa de la conversión parcial o total de las fincas ganaderas hacia la produccción
de cultivos como plátano y lechosa está limitada por la disponibilidéldde tierras adecuadas y por
la incidencia de plagas. Esta situación arruinará a los pequellos productores plataneros, ptH lo
que sería esperable que se experimente la migración de población hacia centros urbanos y
abandono de los pequeflOs predios. No existe una infraestructura, ni la capacidad técnica local
para atender la epidemia de sigatoka negra, por lo que los vendedores de agroquínlicos
encuentran un marco favorable para ventas indiscriminad3s con precios crecientes,
presionándose así el incremento de los costos de producción del plátano y la disminución de los
márgenes de ganacia de los productotes.

La situación del plJ.tano y la lechosa debido a la incidencia de las plagas ratifican el
cuestionamiento que insistentemente se viene haciendo del modelo de monocultivo como
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Figura 34. Escenario Prospectivo 11. Recuperación del sistema regional, en función del abastecimiento nacional
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sistema productivo no sllstentable, en en el trópico de baja altitud, tal como lo es el Sur del Lago
de Maracaibo. Una vía ecológicamente más estable parecería estar en el mejoramiento de los
actuales sistemas multiproductivos de frutales, combinados con otros productos maderables y de
uso medicinal, ó la diversificación interna de un monocultivo, mediante el juego y combinación
de variedades, bajo un enfoque agroecológico, que tome en cuenta el carácter de las unidades de
explotación. Sin embargo, el freno más importante a la alternativa agrícola lo constituyen las
razones de mercado y bajos precios, así como la distorsión en los patrones de consumo de la
población, la demanda die la agroindustria y la ausencia de ayuda crediticia para la inversión en
el mejoramiento productivo.

5. El modelo de producción ganadera de doble propósito no debe ser subestimado como una
alternativa viable de ser mejorada tecnológica y socialmente. El mismo implica una proposición
interesante para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, una mayor estabilidad
económica al depender de dos productos con vías de comercialización diferentes y una
alternativa productiva en el marco de una región con poca mano de obra.

6. La reorientación de la región hacia la diversificación productiva y la recuperación de la
producción lechera en la región exigen de un marco político, social y económico actualmente
ausentes a nivel nacional.

Desde punto de vista global el país no abraza ningún proyecto que sirva de referencia: las
alusiones al llamado Desarrollo Sustentable son tímidas y carentes de piso real, sobre todo en lo
referente a propuestas tecnológicas apropiadas para el medio húmedo tropical. La política
agrícola no existe como tal, no hay objetivos expresos hacia los diferentes niveles de
productores: pequei1os, medianos y grandes, ni proposiciones orientadas a resolver problemas
como el de tenencia y distribución de la tierra, más allá de acciones represivas.

Desde el punto de vista económico, las autoridades están atoradas en la resolución de
problemas coyunturales que generan a su vez una espiral de mayores problemas. Socialmente, la
desorganización de la gran mayoría de los productores y la hegemonía de los grandes capitalistas
disipan la posibilidad de que se exijan alternativas más favorables para campesinos ypequeilos
productores del campo. Por lo tanto será la batuta de los grandes productores, quienes sí tienen
capacidad de negociación en un ámbito nacional e internacional, la que dirija el camino aseguir,
tanto en el caso ele que el sistema se reacomode sobre la base de una actividad exportadora, ó
sobre el abastecimiento nacional como eje motor.

7. Bajo este macrodiagnóstico, las alternativas dependerán de las iniciativas regionales, más
que de las nacionales, en la medida en que los actores involucrados se hagan conscientes de esta
necesidad. En este sentido la integración binacional Colombo-Venezolana puede ser una de las

bases para que, l.a región se vuelque hacia la generación de una din{lmica propia retomando, en
forma más permanente y no como una salida coyuntural, las alianzas que en pas::'ldo tuvo con l.os
intereses del vecino pafs.
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Cualquiera que sea el camino seguido, la estructuración y funcionamiento de un sistema más
estable y eficiente exige de un insumo que ha estado ausente en el Sur del Lago: la investigación
y el apoyo científico técnico. Por esta razón dentro de los actores involucrados están
instituciones como las Universidades, de quienes se esperan principalmente soluciones
tecnológicas guiadas al aumento de la productividad. Tal aspiración recogida en las entrevistas
con productores de todos los niveles sociales, no puede realizarse con el signo de la neutralidad
política y social. Por el contrario debemos hacer conciencia de la maraña de complejidades y
desequlibrios que han conformado históricamente la región, de las cuales se ha intentado
esbozar algunas de ellas en la presente investigación.

8. La sustitución de las selvas del Sur del Lago por potreros, nos remite a la muy actual y
vigente polémica sobre la pertinencia, desde el punto de vista ecológico y económico, de tal
sustitución. En principio es altamente cuestionable la devastación de un amplio territorio
selvático para desarrollar una actividad que no es coherente con las limitaciones clim:Jticas y lo
que se entiende como "vocación natural" del mismo.

Sin embargo, al lado de esta vocación natural, debe tomarse en cuenta lo que podría
considerarse como la "vocación social o cultural" de un territorio, la cual deriva de la apreciación
que tengan los actores sociales sobre lo que es "un recurso natural". Lamentablemente, las
condiciones históricas de la ocupación del Sur del Lago conformaron un marco favorable para
que el complejo Selvático original con todo su potencial, p8s8ran desapercibidos y fuera
menospreciados, frente a otros factores que irrumpieron como los determinantes. En la
"vocación ganadera" del Sur del Lago influyó no sólo un relativo desconocimiento de quienes
ocuparon la región y la veían como una selva inhóspita, llena de peligros, a la cual había que
domesticar, sino también el empuje de factores exógenos derivados de ti na política nacional
cuyo explícito objetivo fue crear y conformar esta vocación ganadera. Es importante recordar
aquí que en períodos anteriores durante el siglo pasado, la explotación forestal fue una actividad
de cierta importancia, por lo que la potencialidad de la región en este sentido, no era del todo
"desconocida",

Una vez ocurrida esta radical transformación de los ecosistemas selvúticos hasta llevarlos él

relictos e individuos dispersos ¿podría pensarse en regres8r o recuperar parte de este potencial
natural? Definitivamente esto no parece posible sin que ocurra también una transformación de
la vocación social que se ha asociado a la región, mediante nuevos procesos, cuyos efectos se
manifestarían en un plazo m:Js largo. Mientras tanto la salida más sensata parece ser tratar de
estructurar un sistema que funcione de acuerdo con las limitaciones que le impone el medio
natural y que responda eficientemente a las necesidades sociales que empujaron tal
transformación.

En este sentido la comprensión más detallada del funcionamiento del subsistema ecolÓgico,
que parta del relativo ordenamiento que ha estructurado la ocupación social de la región, puede
ser un elemento de gran utilidad para auspiciar un sistema más eficiente y aportar elementos de
comprensi6nsobre los efectos de la ganaderización en zonas de selvas hLlmedas. Quedan así, a
partir de esta investigación, planteada una serie de interrogantes, que resultan interesantes de
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ser respondidas, independientemente de la evolución que a corto y mediano plazo tenga la
región:

-¿Cuáles son los efectos ecológicos de la sustitución de selvas por pastizales en el Sur del
Lago? ¿Existe en los diferentes sistemas actuales de manejo un riesgo de degradación
ecológica, que pueda amenazar la sustentabilidad de la producción agropecuaria, ó por el
contrario se ha alcanzado un nuevo equilibrio? .¿Cuáles son los efectos esperables a largo
plazo de la transformación de zonas inundables ó con excedentes hídricos a largo del año, en
zonas no inundabIes con mayor rango de desecación estacional.

-¿Qué efectos tendría sobre el funcionamiento del sistema la implementación de la SOl-Jada
explotación intensiva tanto agrícola, como pecuaria, que proyectaban los planes oficiales?
¿Cuáles son las limitantes ecológicas para implementarla?

-¿La comprensión y el manejo de estas limitan tes podría ayudar a mejorar la ordenación y
mejor aprovechamiento de los recursos? ¿Cómo podrían convertirse estos nuevos
conocimientos en instrumentos de trabajo para los actores sociales, y para los factores de
decisión política, que son en definitiva quienes intervienen en la organización de la
producción?

9. Visto en un contexto más amplio, a nivel nacional, resultaría "saludable" para otréls selvas,
por ejemplo aquellas ubicadas al Sur del Orinoco, que los espacios ya sacrificados, con un
potencial productivo mayor, tal como el Sur del Lago, sean mejor aprovech3dos en resguardo de
la presión que ya empieza a hacerse sobre estas regiones, reconocidamente más vulnerables
desde el punto de vista ecológico y social. Por lo demás debe advertirse que lo que queda de
selvas al Sur del Orinoco, son tierras con propietarios ancestrales, donde una diversidad cultural,
también reclama por protección y consideración. En estas regiones de la Guayana y la Amazonía
Venezolana están planteadas la construcción de otras al ternativas basadas en el manejo
ancestral de los indígenas, cuyo comprensión es apenas incipiente para quienes pretenden
encarar esta tarea.
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VII. Proposiciones

A través de los capítulos desarrollados en la presente investigación se han presentado
argumentos acerca de la importancia e interés que reviste el tema de la ganaderización de las
selvas húmedas tropicales, tanto desde el punto de vista de la Ciencia Ecológica, como desde el
punto de vista del Desarrollo social, económico y cultural de los países latinoamericanos.

Respecto al caso analizado, en el Sur del Lago de Maracaibo, surgen una serie de
interrogantes y demandas que deben ser respondidas desde el ámbito de la investigación
universitaria, como instiJución de vanguardia en el enriquecimiento del conocimiento científico
y en la promoción de alternativas para el Desarrollo. Es por esto que la presente investigación
concluye con una proposición preliminar, para la formulación de un:

PROYECTO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLlNARIA PARA EL
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y REVALORIZACION ECOLOGICA DE LA
REGION DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO.

El objetivo general de este proyecto podría formularse como:

Desarrollar líneas de investigación que permitan:

- conocer e interpretar la estructura y funcionamiento de los sistemas ecológicos y
socio-económicos del Sur del Lago de Maracaibo, con la finalidad de proponer alternativas para
un mejoramiento sustancial de su eficiencia ecológica y socio-económica, que proponga un
manejo equilibrado de los recursos naturales y económicos disponibles en la regi6n, para
garantizar la sustentabilidad de los sistemas y

- evaluar conjuntamente la posibilidad de recuperar parcialmente la función de los
ecosistemas boscosos originales, en áreas donde la producci()Il agropecu<lfia es injustificable.

Líneas generales de investigación.

Se propone el desarrollo de tres grupos o conjuntos de líneas de investigación:

1. El hecho de que los productores agropecuarios de la región del Sur del Lago hayan tenido
que deforestar un inmenso territorio selvático, pareciera obviar que la región tuvo una historia
de ocupación, relativamente reciente en la cual la selva no fue vista como un obstáculo, sino
como una aliada para el desarrollo de comunidades humanas, pero que aparentemente parece
haberse esfumado de la memoria colectiva y de la oficial. Por ello se propone explorar el pasado
ecológico y cultural de las selva.s del Sur del Lago y desarrollar trabajos que diluciden la evolución
reciente de las Selvas del Sur e1el Lago, a fin de rastrear lo que pudo haber sucedido con el

enriquecimiento cultural de estas selvas por parte de sus habitantes originales. Igualmente se
propone investigar los procesos que condujeron a la pérdida casi total de la visión cultural
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prehispánica de la selva de esta región y el papel de otros pobladores posteriores como las
comunidades de origen africano en la evolución cultural y productiva de la región.

2. Se propone desarrollar una línea de investigación con orientación agroecológica para:

- el mejoramiento del manejo del sistema de pastizales y otras fuentes forrajeras en
concordancia con las condiciones naturales de la región y con las limitantes derivadas de la
escasez de mano de obra y de la capacidad diferencial de inversión de las diferentes unidaJes de
explotación. Al respecto se proponen dos etapas: una de caracterización detallada de los
diferentes modelos de manejo desarrollados por los productores en las diferentes unidades
ecológicas y sus consecuencias para la sustentabilidad de los sistemas, y una segunda etapa de
formulación de alternativas para el mejoramiento de este manejo.

- el mejoramiento del sistema de producción platanera y otros frutales, a través de estrategias
de diversificación de especies y/o variedades, para responJer a los riesgos deriv3dos de la
inestabilidad por ataque de plagas, movilidad de los precios en el mercado y evitar desastres
derivados de los llamados "chubascos".

- la interconexión de los sistemas de cultivos y pecuarios como mutuos proveedores de una
cadena de retroalimentación de insumas para el mejoramiento proJuctivo, a través del
aprovechamiento de productos actualmente desechados en ambos tipos de sistemas.

3. Manejo del paisaje y mantenimiento de la biodiversidacl.

Se propone aplicar el enfoque de Ecología del Paisaje del ecosistema pastizal arbolado, como
instrumento para generar propuestas que eviten la degradación genética de las poblaciones
relictuales y concertar con los productores de la región la aplicación de los resultados dentro de
las proposiciones de manejo de los pastizales, como sistemas dominantes a nivel regional. Es
aconsejable que los resultados de estas investigaciones tengan validez comparativa con otros
trabajos ya iniciados en México y propuestos para Colombia, Brasil y Cuba, bajo el apoyo
institucional de la Red de Conservación de Selvas lI(¡medas del Programa CYTED.

Supuestos mínimos necesaHos para la formulación del proyecto.

1. La consideración y aprobación del CIELAT como Instituto promotor del proyecto.

2. La promoción y búsqueda de compromisos a través de convenios escritos, con Institutos y
grupos de investigación dentro ele la ULA, que tengan interés en desarrollar investigación en el
Sur del Lago de Maracaibo, dentro de la Facultad ele Ciencias y de otras tales como la Facultad
de Ciencias Forestales" la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas.
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3. La vinculación y consideración de opllllOnes e intereses a nivel de Instituciones que
agrupan a los productores de la Zona Sur del Lago (Asociaciones, Cooperativas, Comités
Rurales).

4. La posibilidad de inserción del proyecto en una figura de financiamiento institucional
flexible que permita el aporte simultáneo de la propia Universidad de Los Andes, de
instituciones internacionales y de los propios productores beneficiarios del proyecto.

5. Contemplar a futuro la incorporación de otras instituciones universitarias y de
representación de gobierno local (Alcaldías) y regional (Gobernaciones).

6. La planificación precisa de la ejecución del proyecto distribuyéndolo en etapas y lapsos
convenientes.
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