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La regi6n Amaz6nica ha sido, es , y sequtra stendo con mayor fuerza hacia el futuro, una
regi6n de sum a Importancia para el mundo y ann mas para los parses que tlenen dentro de sus
fronteras parte de ella. No ha sldo sorprendente constatar que, aunque se comenta mucho
sabre la rica y exuberante Amazonia, poco se ha heche para conocerla desde el punto de vista
de su adaptabilidad para cultivos alimenticios ya sea anuates. semiperennes 0 perennes. Estos
Ie permitirlan sostener no 5610 a los actuales pobladores en condiciones majores sino Que
edemas permitirlan sostener futuras migraciones que lnevitabternente tendran lugar como
consecuencia de la presi6n demoqrattca existente y ta necesaria expansi6n de la frontera
agricola.

La vtqencta del mito de la Amazonia, y la controversia sabre su futuro como area potencial
para conjurar el espectro del hambre, se deben en gran parte a preotccrones contradictorias que
no han side cientlficamente pro bad as y que han desorienlado la toma de cecrstones. La
Amazonia constituye un reto para los investigadores en el area agrIcola pueslo que
cualquier trabajo que se pretenda en esta area tiene que tenet en cuenta la tnter-retacron
Ecosistema producttvo -Ecosistema natural, 10 que obliga necesariamente a reconocer en el
manejo del ecoststema tropical mas maduro; aquellas caractertsucas que son vances para
todos los ecoststerna s tropicales; como son las particularidades en su relacton
estructura-funci6n. En este camino, hoy en dla extste informaci6n aunque escasa que sugiere
que con e! conocimiento cientlfico adecuado (Schubart, 1975; Sanchez y Boul, 1975; Alvin
1978, 1979; Serrao et. at., 1979 etc.) es posible desarrollar su potencial agricola en forma
gradual, mediante una adecuada maniputacton de las condiciones exis tentes y la coexistencia
equlllbrada de cutttvos anuales, perennes, forestales, y del manejo animal. Asl mismo en e!
campo de la obtenci6n de energla, todos sabemos de la imagen que para e! mundo uene
la Amazonia en este sentido, y precisamente ya se habla de diferentes medias como la
obtenci6n de biogas a partir de desechos agrlcolas, d'esechos en ganaderlas y desechos
forestales. Producci6n de Etanol como combustible a partir de productos agrlcolas como yuca,
o recursos forestales como la pulpa de madera.

En el Brasil 81desenvolvimiento agropecuarlo de fa amazonia, viene slendo hecho a un ritmo
acelerado en los (dtimos anos y ha causado en los medios cientrficos, empresariales y entre la
poblaci6n en general, una polemica cerrada en cuanto su viabilidad. En Colombia el est ado y
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los tecntcoe han sido timidos para desarrollar una labor presencial especial mente en el trabajo
investigativo; aspecto en el cual Brasil, Venezuela y Peru nos [levan ventaja, y en cierta manera
se han salido de la mera discusi6n, de sl es major preserver 0 entrar a su aprovechamiento,
para !legar a tener conciencla del papel de esta zona en nuestros palses y reconocer como 10
anota Schubert, que "toda actividad humana de utilizaci6n de recuraos naturales y de produc-
ci6n agricola representa un rompimiento de la estructura ecol6glca del bosque. Y que no se tra-
ta per tanto, de combatir el progreso econ6mico regional, mas si de armonizar este desarrollo
con las potencialidades y nmttacrones naturales, de modo que se consiga minimizar los perjul-
eros a! medic ambien te".

ESTRUCTURA Y FUNCION DEL ECOSISTEMA.

EI Ecosistema Amazontco que se ubica centro de un bosque tropical hurnedo se caracteriza
par una gran diversidad de especies de plantas, ani males y de microorganismos, par ejemp!c,
Klinge y Rodriguez (1971) encontraron en un area de 0.2 ha. de bosque prtmarto sobre oxisol
amarillo 505 especres de plantas superiores mayo res de 1.5 m de altura pertenecientes a 59
familias. En olro estudio Prance et al (1976) identificaron 179 especies de arboles can dtametro
mayor que 0.15 m. en 1 ha. Esta etevada orverstoao ha sido observada tarnbten en rerectcn can
la fauna edafica. En 800 cm3 de suelo orqantco de bosque primario fueron encontrados 425
individuos, repartidos en 61 especies de acaros descomponedores de detritus vegetates.
Analizando esta enorme diversidad biol6gica Odum (1976) no duda en afirmar que en algunas
pocas Has. de selva tropical pueden existir mas especies de plantas e insectos que en toda la
flora y ra fauna de Europa. Par tanto en estos ecosistemas las cad en as son muy numerosas e
Interconectadas entre 51 formando redes aJimentarias. Un animal predator puede depender de
varias otras espectes de ani males como presa, y tarnbien una determinada especie puede ser
encontrada por orversos predatores. Cad a especte entre tanto as en mayor 0 menor grado
aspecializada en cuanto a su nutrtcton y su manera de usar ef ambients para reproduccl6n y
proteccton.

En este ecosistema extste una formidable rnatriz de tnter-reractones, donde cualquier exceso
de material as luego utHizado y recuperado por algun organismo especlalizado. Esta matriz
funciona como un filtre de nutrientes (Klinge e Fittkau 1972). Un estudio realizado en el Brasil
par Sioli, (1969), mostr6 que las cantidades de N y P lixiviadas hacia el Rio Negro son casi
iguales a las cantidades introducidas con las Iluvias, en otras palabras las cantidades de
nutrientes minerales exportadas anualmente por el Rio Negro son tan pequenas que se ha
lIegado a la conclusi6n de que las reservas minerales utilizables por plantas en el suelo son
mlnimas. Realmente los numerosos analisis de suelos hechos vienen confirmando en general
esta conclusi6n (pex. Falesi 1971).

La relaci6n estructura·funci6n que a menudo dascuidamos cuando se planea el manajo de un
ecosistema en que el hombre se cree autosuficiente para manejar todas las variables, (sin
importar el casto) nos muestra en este ecosistema la respuesta ala pregunta i,C6mo es que se
presenta la selva Amaz6nica tan exhuberante? Como vamos aver seguidamente, en esta regi6n
del mundo y en muchas otras del tr6pico; el papel de la Comunidad Biotica es definitivo para
poder mantener el estado de equilibrio altamente evolucionado don de las entradas son casi
iguales a las salidas.

Dentro del anal isis del Cicio de Nutrientes en un bosque primario de tierra firma amaz6nica
tomando en cuenta la distrlbuci6n de Biomasa se tOrna evidente una menor participaci6n
relativa de animales herblvoros y carnlvoros en et flujo de energla, en comparaci6n con el flujo
a trav~s del sistema de residuos organicos y organismos del suelo (Segun Fittkau e Klinge,
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1973). Acernas. una medida de la calda de hojas, flores, frutos, tallos, etc., en este bosque
mostr6 que anualmente retornan al sueto 7.4 1. ha. de residues vegetales (peso seco). La
compostcton mineral de este material era la siguiente (en kg.fha.1 ano) 2.2. P; 12.7 K; 5.0 Na;
18.4 ca: 12.6 Mg. Y 105.6 N. (Klinge y Rodriguez, 1.968 a 1968b). Estos autores lIegan a la
conctuston que, "tanto en termtnos de produccton anual de follaje como en terrninos de su
composici6n mineral, el bosque de la Amazonia Central es bastante pobre ' relativamente a
otros bosques tropicales. A est a conclusi6n IIeg6 tambien Howard-Williams (1979) estudiando
el valor nutricional de tottele del bosque: alto valor cal6rico, Indice muy bajo de prote/nas;
predominancia de componentes de pared eelular (celulosa, lignina) y poutenoles. Esto
explicarla la pequena blomasa de animates estimada por Fittkau y Klinge".

Mas recienternente Klinge (1975) present6 datos analfticos sobre todos los eompartimlentos
de este ecoststema a excepci6n de los animales. La Blomasa de las plantas vtvas era de 473 t.
Ha. (peso seco) y contenlan (en Kg.tHa 2.983 N, 66 P. 497 K, 506 Ca, 256 Mg, Y 239 Na, ceres
de 70%, respectivamente de N y P estan contenidos en el suelo mineral, e! cual tamblen
almacena cerca de 90% de agua; en cuanto a los nutrtentes mtnerates restantes se encuentran
de 80 a 90% en la biomasa de vegetaci6n viva. Sequn Klinge (1975) el comportamiento
extraordinario de N y P Impttca que estos elementos eetan ligados qu/mlcamente al humus y
s610 eeren puestos a dtspostctcn de las plantas con la mineralizaci6n del mismo; los otros
elementos al contrarlo se eneuentran absorbidos por los cotoldes orqanlcos e Inornantcoe,
pudiendo ser tacumente cambiados par otros lanes (preferencialmente H+) del agua de
percolaci6n a de la raices. Son par tanto tones movtles y tacumente utilizados por las
plantas. Esto nos muestra que la conclusi6n afirmada much as veces de que la mayorla de
nutrienles del bosque amaz6nico se encuentran concentrados en la bio m as a no es
completamente verdadera, pues el N y el P constituyen una excepci6n importante. Sin
embargo, considerando todos estos nutrientes, en comparaci6n con suelos de regiones no
tropicales, se puede decir que los suelos predominantes en la Amazonia son muy pobres.
Segun Shubart, una conclusl6n pricllca es la de que se debe dar mayor Importancla a la
economla de material org8nlco en el manejo agricola de esle ecoslslema.

Ecoslslemas Vs. Agroecoslslemas?

Los ecosistemas lienen como principal propiedad estados de .EQUIUBRO DINAMICO que
son capaces de mantener por Hem po indefinido. Atendiendo a la denominaci6n que se Ie dB.a
un campo bajo usa agrIcola de AGRO-ECOSISTEMA se espera que tambi{ln funcione en un
estado de equilibro dinamico.

Un ecosistema natural como la selva Amaz6nica de tierra firme mantiene este equilibrio
mediante una gran diversidad en especles de organismos con funciones complementarias que
utilizan completamente todos los recursos disponibles efectuando por tanto un reclclaje de
todos los nutrlentes. Una caracterlstica importante de los ecosistemas naturales en general es
el hecho de que los recursos (Sustancias organicas, energ~ticas, nutrlentes, etc.), seran
utilizados y transformados en el sitio, asto es que practlcamente no hay exportaciones de
materiales. Salvo algunas excepciones, mas en estes casos las exportaciones son general-
mente compensadas par importaciones.

Sin embargo, la Amazonia Cenlral BrasHera por se Inundada por los rlos Solimoes, Negro, Madeira especial mente,
consliluye una exlensa area de val'2ea Indudablemenle mas rica que nueslra Amazonia Colomblana, que han perml
lido en eSla zona una alia colonizaci6n y una explolaci6n agricola que permlte el sustento de una buena parte de
la poblaci6n Amazonense Brasitera.
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Sequn Shubart, aqul esta una gran diferencia entre ecosistemas naturales y agrlcolas. Estos
ultimos se destinan par regia general a producci6n de aJimentos y f1bras comercializables a
gran distancla del sure de producci6n. Esta exportaci6n masiva de nutnentes al igual que en
regiones de suelos terttles necesita ser repuesta por Importaci6n equivalente de fertilizantes.

Existe aun otra dlferencfa fundamental entre los dos tipos de ecoststemes. Los ecosrstemes
naturales ttenen diversas funciones en Ia manutenci6n del sistema, como el control, de
oobractones de nerbtvoros. aireaclon y protecci6n del suelo, conservaci6n del agua, etc., que
son realizados par la propia comunidad biol6gica. En los agro-ecosistemas extremadamente
simplificados creados por el hombre, este Ilene que acarrear can 105 costas de manutenci6n,
aplicando tnsecttctcas, herbicidas y fungicidas, arando el suelo, haciendo terrazas de
protecci6n, irrigando, etc. En otras catacras, aquello que era mantenido naturalmente con
energla solar (via fotoslntesis) precisa ser mantenido con energla t6sil, y, 10 que es mas
lamentable, no siempre con exitc.

Sin embargo, a pesar de las Ilmltaclones que presenta la Amazonia para su explotaci6n
tambien presenta perspectivas no obstante la carencla generalizada de nutrientes rntnerates,
los cuales juntamente can una alta pluviosidad y suelos fAcilmente erodables, constituyen un
sene obs taculo en el desarrollo agrIcola par los moldes convencionales (Alvim, 1972).

Evidentemente esta regi6n carece de un modele propio de sistema de producci6n que aun no
ha sido desarrollado, sin embargo, el conocimiento del flujo de nutrtentes da plstas utiles para
encontrar un modele adecuado.

Desde el punta de vista energetico, extsten razones para un leve optimismo en la Amazonia,
en estos etas de procure de fuentes alternas de energla. Segun Lieth (1976) la Amazonia se
encuentra en una regi6n privilegiada de la Biostera con las mas elevadas tasas de fijaci6n de
energfa solar via fotosrntesis. Este hecho en asociaci6n con investigaciones recientes sobre la
biogasificaci6n de materia organica que puede volver al suelo abre perspectivas
completamente nuevas de ocupaci6n de la Amazonia.

En terminos de producci6n de alimentos en tierra firme, Schubart cree que es mucho 10 que
aun puede ser hecho. Los conceptos basicos a ser observados son:

1. Unitilizaci6n maxima de los recursos a trav~s del principio de la complementariedad.
(unidades agrlcolas integrales). Defimitando areas donde se conozcan las relaciones intra e
inter~especificas que permitan su manejo.

2. Reciclaje de materiales, tanto dentro de las haciendas como en las ciudades en direcci6n a
la zona rural.

3. Aumentar el uso de energla solar via fotosintesis y disminuir el uso de energla t6sil. Apro-
vechando pequenos potenciales hidroel~ctricos siempre que sea posible, u otras form as
energla no convencional.

Los orfgenes de la deficiencia de los suelos de la AmazonIa despues del corte del bosque de
tierra firme, se considera que es causada por la ausencia de vegetaci6n ectotr6tica; esto
favorece la activldad de los hongos que descomponen la litera a tal grade que no hay
acumulaci6n de una camada significante de humos t . .:sco. Por ello, la practica en la cual se
han fincado las esperanzas para darle a la Amazonia una utillzaci6n adecuada en la producci6n
de alimentos y matarias primas para la industria es la Ilamada silviagricultura, en la que
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preservando la conflguracl6n domlnante del bosque, se establecen asociaciones que ublcadas
por eslratos pueden permltlr alguna produccl6n sin tener que talar el bosque. En este sentldo
se esla Investlgando en el Brasil, para encontrar aquellas especles que mejor hagan Juego, en
este tipo de asociaciones y que por, ende no produzcan camblos demaslado drastlcos en e!
equillbrlo del ecoslstema nalural.

Tenlendo en cuenta que una de las caraclerlstlcas del ecoslslema Amaz6nlco es la gran
dlversldad de especles, y, que cada una Juega un papel Importanle en la manutencl6n del
equillbrio dlnarnlco del ecoslstema, cabrla preguntarnos que ocurrlra sl un 'rea donde habltan
un gran nomsro de especles tanto de plantas como de anlmales y mlcroorganlsmos, que
cumplen la premlsa anterior, es transformada dejando s610 unas pocas especles de planlas 0
anlmales? Pues bien, esto uurmo que vendrla a ser un agroecoslstema tradlclonal Irae
cambios drasttccs.

En cuanto a los antecedentes sobre usa de la tierra en nueetra Amazonia PRORADAN.
Set\ala que los princlpales sistemas de producci6n son los Ilamados tradtctonales, can un nlvel
de insumos muy bajo. Son sistemas que conststen normal mente en una rotacl6n de 2 a 3 anos
de cultivos (anuales, semlperennes y algunos perennes), para pasar daspuss de pastas a una
~poca de 4 hasta 10 anas de descanso de 18tierra, durante la cual se recupera el suelo. Los
cultlvos utillzados principal mente para el auto consume son: yuca (dulce y brava), malz, arroz,
ptatano, plna y algunos frutales. En la regl6n hay alguna expertencla can los pastas naturales,
pastas sembrados y cultlvos perennas, tanto a nlvel da huerta como a nlvel de plantacl6n
comerclaL Pero en general, debldo a un maneJo deficlente, los resultados de produccl6n son
marginales.

Gran parte de la poblaci6n complementa su allmentacl6n can productos sllvestres (frutos,
aceltes). Del bosque se extren tambIen los materlales de construccl6n para la vlvlenda y se
obtiene cortes (caucho, chicle), fibras (chlqul-chlqui) y maderas para la comerclaHzacl6n.
Senala ademas, PRORADAM, que en la actualldad se presentan aproximadamente los
siguientes rendlmientos en toneladas, par hectarea, dados el primer data en vega y el segundo
en tierra firme: Malz (1.7., 0.8-1.0); ArrOz 2.0; 1.1). Yuca (30-40; 8-15). DIce ademas que segun
informaci6n obtenlda de la poblacl6n asentada en la regl6n, a princlplos de la d~ada del 70,
por Iniclativa of lela 1se Introdujo el cacao en la regl6n del rio Vaupes entre 81raudal Yuruparl y
MitU. Sin embargo por falta de asistencla tecnlca adecuada y par falta de Mercadeo para este
producto, se abandon6 el cultlvo.

En Piraracuara (Vaupes) se sembr61gualmente cacao a nlvel de huerta, en suelos can fertllidad
relativamente alta; produciendose comercialmente cerca de 30 ton. de cacao par ana. En esta
regi6n tambitln hay pastos, de los que se sostlenen 800 cabezas de ganado pero la
productividad del pasto braquiarla disminuye despues de 3 anos por 10que se reduce la carga
animal. De todos modos la expansi6n de la superlficle utllizada1, compensa el deseenso de la
productividad de los pastos.

Dice 81estudlo adem's que en las vegas del Ala Guavlare prlncipalmente sobre 105diques
naturales, desde Maplrlpun hasta 81Ala Orinoco se encuentran plantaciones de cacao, que en
Inviemo deben reslstlr una Inundacl6n carta. La dlstancla de siembra inlclal fue de 4 x 4 m.
pero se ha Ido haclendo con densldad mAs baJa.La producci6n promedla es de 250 kg.1 Ha.; en

1 Dlcha expansiOn e5 delerlorante para el medlo, y a que 91 mltoclo de tumba, roza y Quema ha hecho Que en Colombia
calga una fanegada de bosque/mlnuto.
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los ururnos anos las plantas han stdo atacadas par las enfermedades escoba de bruJa
(Crlnipoilis pornlc!osos), monilia (Monilia rororl) y mazorca nagra (Phytophtora palmlvora).
Slendo el untco manefc de los cacaotales el de control de malezas con machete.

En la zona de colonlzaclOn del Retorno (Guavlare} se produce cafe en los alrededores de las
casas, a veces con rendlmlento de 800 kg./Ha. Se utlliza ta varledad "anilblga Uplca", bajo
sombrlo de guamos, las malezas se controlan can machete y el hongo "Hebra viva" (Cortlcum
Koleroga) es combando can funglcldas. En vance sltlos de la regiOn AmazOnlca se sembro
cana para la producci6n de pane/a; para este culttvo, se escogleron suelos que manejados
adecuadamente, han dado cosachas relativamente aceptables. En los alrededores de Pto.
legufzamo hay un potrero can pasta Mlcay. de 20 anos de edad. EI exlto, segOn el propletario
ee debe a la rotacl6n de potreros 60 dlas con una carga ds 3 anlmales/Ha. y luego descanso de
120 dlas ; las malezas son controladas anualmente.

Varlos habltantes de letlcla ensayaron al norte de ta cludad, el cutttvo de 18pimlenta negra,
basades en el exlte de los Japonesesen el oriente de la Cuenca Amaz6nlca; no han tenldo exlte
debldo a ta aparlclOn de la plaga denom/nada "gusano ejerclto". En esta regl6n se ensayO
cacao selecc/onado de Palmira, pero no lIeg6 a una produccl6n aceptable por la presencia de la
"escoba de bruja". Es de anotar que en la mlsma regiOn, debldo a la aparlclOn de una afecelOn
en el ganado denomlnada "Secadura", fue necesario abandonar 300 Ha. de pasto con 250
cabezas de ganado romosinuano.

Desdo 1962 en el occldonto del Caquo" (La Mono, Valparaiso, Maguar6) 01 INCORA ha
sembrado un total de 320 Ha. de Palma Africana en la zona de colonlzaciOn; actual mente hay
60 Ha.; como cultlvo de cobertura se utlllzO el kudzu tropical; su manejo Incluye la aplicaclOn
de dlferentes fertlllzantes, en cantldades que lIegan hasta 850 kg. por Ha. Debido a las
deficienclas en el maneJo (sistemas de drenaje, fertlllzaclOn, seleccl6n de varledades) la
produceiOn es relatlvamente baJa, pues sOlo se obtlenen 9 toneladas de raclmos por He., con
un eontenido de 12%, de acelte en el mesocarpo. En la mlsma regiOn entre los anos 1966--71,el
INCORA tamblen sembrO caucho, con una densldad de 260 a 400 'rboles par Ha. Se utlllzO un
injer10 de dlferentes clones sabre una Hevea silvestre; se ImplantO KudzOtropical como cultlvo
de cobertura, despues de una experlmentaciOn sin resultados posltlvos con pasto Imperial. De
las 400 ha. sembradas, exlstsn muy pocas en produeclOn comercla!. EI rendlmlento promedlo
es de 300 kg. de eaueho seeo/Ha./ano. Algunos clones rinden hasta 900 kg. de caucho en el
quinto ano de producel6n. EI rendlmlento parece ser bajo, posiblemente por la enfermedad
"mal suramericano de la hoJa" que es causada por el hongo Dathlde)la uley (Mycrocilus ulel);
ademas por falta de continuldad en la apllcael6n de fertllizantes.

la introducciOn del bufalo de agua en Pta. Inlrlda, no ha tenldo mucho exllo hasta la fecha.
los anlmales no Henen una nutrlclOn adecuada, la reproduce IOn es baJay frecuentemente se
ob1ienen albinos pero cabe anotar que en Brasil y Peru hay experlenclas posltlvas Que han
senalado los beneflclos del bufalo de agua para la regl6n AmazOnlca.

Como hemos vista par este Informe de PRORADAM, la mayorla de los esfuerzos hechos para
implantar modelos de ABROECOSISTEMAS en la regiOn AmazOnlea han resultado Infructuo-
sos ya que se han heeho sin el examen previa de las condiciones del acoslstema natural,
aspecto que Imposlbilita poder precedir la forma en Que entrarla a operar la especle que se
quiere explotar, y detectar con ello su vlabilldad. Como un ejemplo todavla mas funesto de 10
que puede sueeder a nuestra Amazonia, podemos mlrar 10 que ha sucedldo en la Amazonia
Brasllera; los Intentos lIevados a cabo par una firma manufacturera norteamerlcana de
neumatleos para I:l.utomotores termlnO en un estruendo fracaso. Sobre ef rIo Xlngu en 18regiOn



de Altamlra, los habltantes de la regiOn tumbaron y quemaron la vegetaclOn, sembraron trigo,
arroz, mandloca las prlmeras cosechas fueron esplendldas pero al cabo de tres anos el suelo
no produjo nada. EI norteamerlcano Daniel Keith Ludwlng, destruyO 2.S millonas de Ha. de
selva para sembrar Arboles maderables para pulpa, sembro Omellne erbOrs. arbor africano de
buen creclmiento; hablendo Invertldo mas de 28 miliones de d61ares en este proyacto, ia
aventura parece ya terminada; las prlmeras matas murleron y las segundas fueron amenazadas
par enfermedad.

Shubart con relaci6n a 10que no se debe hacer con la Amazonia, anota que Ia transformacl6n
de la selva de tierra firme en agroecoslstemas ae ha IImltado en 18 mayorla de las veces a
simple derrumbamiento de la selva en extenslones conslderables, sin nlnquna conslderacl6n
par las laderas y cursos de agua, quemada de reslduos vegetales y plantlo de gramlneas
forrajeras para ganado. Normalmente Implantado este sistema, los unlcos costas de
manutenci6n aportados por el nacendado, consistieron en la ellrnlnaei6n de las plantas
invasoras (a veces t6xlcas para el ganado), a travss del rozado can machete 0 can usa de
herbicldas y algunos manejos zootecnlcos, slendo el mea Importante ra "mlneralizacl6n para el
ganado".

Este patr6n eolonizador que se vlene propagando raoldamente, trae conslgo algunos
problemas agron6micos y amblentales muy sertos:

1. Oesconslderacl6n total del crete de nutrlentes. Un suelo pobre como este no as eapaz de
mantenar una productividad adecuada de gramlneas y los nutrlentes Ilberados con la
quema de la biomasa vegetal (cenlzas) quedan expuestos a Ilxivlacl6n. EI f6sforo exlstente
en el suelo mineral parece no ancontrarse dlsponlble para las gramlneas, pues ya se
demostr6 que estas responden fuertemente a abonamlento can P20S' un abonamlento
extensivo de estas grandes areas no es econ6mlcamente utll.

2. Sin la proteccl6n del "paraguas" arb6reo la debil capa de suelo organlco desaparece y el
osisol amarillo pesado se compacta rapidamente desput1sde la deforestaci6n. Esto trae
como consecuencla una redueci6n de la tasa de Inflltracl6n del agua en el suelo, hacienda
que el agua de las lIuvias en vez de ser absorbIda pOTel suelo, sea mantenlda mas tlempo
en el sistema local y escurre por la superflcle provocando erosi6n. (Mediante la cobertura
forestal, la fauna edMica y las raices mantienen una estructura porosa del suelo).

3. La erosi6n en general escapa al control en estas grandes areas. Una vez removldo el
bosque de laderas y de las margenee de los rlos, nada se puede hacer econ6micamente
para proteger el suelo y los cursos de agua.

4. Tomando el ecosistema amazOnico como sistema Clbernetieo vemos que la selva tropical
presenta una dlversidad que aumenta casi indetlnldamente cuando la muestra va siendo
ampliada. Esto signiflea que a medlda que el tamano de la muestra se va haclendo mayor,
se va anadiendo nuevas especles y la representacl6n de las proporclones de las diferentes
especies es siempre fluctuante. Esto trae consigo cademas trotlcas muy entramadas que
son las que mantienen el cicio de nutrientes y garantiza el equilibrio del ecosistema; esta
reafidad se contrapone a los modelos de agricultura andina para 105cuales 10ideal es el
monocultivo. La practica de este sistema traerfa consigo alt/simos costos a saber:

a. EcolOglcol por al elevado numaro de especles destruldas; a cambio del casI seguro
fraeaso que se puede asperar de un monocultlvo Implantado (ya sea de una especie
alimenticia, un pastizal 0 un Arbol) y par el uso obllgado de contaminantss qurmlcos que
scarrea este tlpo de practlcas.
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b. Economlco. por el enorme desperdlclo que slgnlflca destrulr ese enorme volumen de
especies, y por el etevado monto, caa vez mas grande, de los Insumos que se necesltarlan
para mantener el monocultlvo Introducldo.

c. Social •• porque se conllevarla ala destrucci6n de una cuttura ecol6gica y de unos vlnculos
soctaiee que son la base sabre la que descansan las pequenas comunidades Que alii
habitan.

Finalmente lIamo la atenci6n hacia el hecho de que el desarrollo agrIcola en nuestro medio
tiene que tener en cuenta las premisas antes anotadas; ya Que, las condiciones de estructura
(Nurnero de componentes, tipos de componentes y relaciones entre componentes) tropicales2
son validas para toda la regi6n. Alii en la Amazonia 10 que encontramos es el estado de
madurez rnas erevaco y por ende podemos pensar en que es un banco de datos de donde
podremos extraer la maxima informaci6n para tnvotucrar en la planeacl6n de los agroecosiste-
mas la proyecci6n del oesempeno futuro del sistema en sus efectos, por las modificaciones
que Ie hagamos. La anterior porque estamos acostumbrados a no cantar can el tmpacto de la
comunidad Bi6tica, ya Queta tecnologla de los parses templados (nuestro punto de mira) no ta
constdera necesaria3.
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