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RESUMEN

Partiendo del enfoque ambiernal, que se entiende como el estudio de las complejas
relaciones entre ecosistema y cultura, se discuten algunas caracrertsticas del modelo
de revotucion verde, tanto a cerca de las exigencias de suelos, c1ima y relieve como de
algunas variables de organizaci6n social y estructura sirnbolicas entre ellas, el acceso
a la tierra y el poderto ciencffico tecnolcgico de las sociedades en las que se origin6 el
rnodelo, Se revisan algunos rasgos de la transferencia de tecnologfa y del nuevo pro-
ceso modelo rransgenico, al cue! se oponen los movirnienros de agricultura alterna-
tiva, planteando algunas inquietudes sobre la pertinencia de los modelos analizados
en [a resolucion de los problemas centrales de la agricultura colombiana.

Palabras clave: agriculturas alremarivas, modelo de revoluci6n verde, dimension am-
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ABSTRACT

Some characteristics of the model green revolution are discussed from an
environmental point of view, understood as the study of the complex relationships
between environment and culture. They include variables of social organization such
as the level of soil stress, climate and earth surface, they also include symbolic
structures like land accessibility and technological and scientific power of the societies
where the model was originated. Some aspects of technology transfer are reviewed as
well as the process of the new transgenic model, which is opposed to the alternative
agricultural movements. Some qualms on the pertinence of the models for the
solution of the central problems of the Colombian agriculture are presented.

Key words: alternative agricultures, green revolution model, environmental dimension,
transgenic plants
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EL MODELO DE AGRICULTURA DOMINANTE EN COLOMBIA

Las discusiones ambienrales sobre los modelos de agricultura se entienden desde un
punto de vista complejo, donde numerosas variables inreractuan sobre los procesos
agrarios. Estas variables provienen de la orilla de la cultura, entre elias las que consti-
tuyen la estructura simbolica de las sociedades y que se relacionan con las regulaciones
emanadas del derecho sobre la propiedad de la tierra y sobre los recursos naturales,
can los adelantos teoricos de la ciencia agricola, can las visiones del desarrollo 0 con las
posiciones ideologicas en tornc al deber ser de la agricultura. Estas posiciones se entre-
cruzan con aqueltas de la organizaci6n social que incluyen las aspiraciones y los intere-
ses econ6micos, las fuerzas polfticas en conrienda, la institucionalidad dominante 0 los
procesos mismos de generaci6n y aplicacion de disrintas tecnologias. Pero a este com-
plejo escenario de interacciones hay que sumarle las variables ecosistemices, es decir,
aquetlas que se generan en [a oferta biofisica de los campos de cultivo y que van desde
las caracrertscicas lirologicas de las rocas, la constitucion flsica, qufmica, mineralogica
y biologics de los suelos, hasta las regulaciones que imponen los factores clirnaticos, las
coberturas vegetales, los cursos de agua y la fauna enromologica, para solo citar aque-
1105 aspectos relevances de los ecosistemas relacionados con la practica agnco!e. Los
modelos de agricultura se concretan, entonces, en las caractensticas complejas de
los agroecosistemas, pues en los campos de cultivo es donde convergen las cicadas va-
riables que se expresan a escaJa global en estilos 0 modelos de agricultura.

Colombia ha estado Inserra, en los ultimos 50 alios, en un modele de agricultora in-
tensiva heredado de los parses templados, que ha sido universalmenre reconocido como
el modelo de Revolocion Verde (RV), el cual surgio gracias a los avances cientfficos
en la qurmica agricola, que lanzaba at mercado importances cantidades de fertilizanres
de sfntesis, fungicides, insecticidas y herbicidas; junto can el mejoramiento genetico de
cultivos tradicionales, la obtencion de hibridos con caracterfsticas especiales de creci-
miento y resistencia a condiciones limitantes; y con la fabricaci6n de maquinas cad a vez
mas softsticadas para la mecanizaci6n de las labores agricolas, 10cual genero aumencos
en el rendimiento agricola de los principales cultivos comerciales del mundo. Los resul-
tados de la RV fueron positivos al aumentar los rendimientos de muchos cultivos y al
evitar la aparicion de hambrunas en paises asiaticos, en especial la India y Pakistan,
durante los alios 50. Datos de fa FAO indican que, en el perfodo de 1950 a 1985, la pro-
duccion cerealera en eI mundo aumenco a ritmos del 2,7% anual, la exportaci6n mun-
dial de carnes 10hizo 5,5 veces, la produccion mundial por habitante creci6 eJ 12% y la
superficie cosechada per capita disminuyo eJ 25%. Es decir, se producfa mas en menos
tierras y a ritmos cada vez mayores. El exira productivo de la RVes un argumento que
se utiliza a menu do para justificar su rapida transferencia y la apropiaci6n en las areas
en que ello es posibJe. Campesinos y agricultores de todos los paises hicieron esfuerzos
por acceder a la compra oporruna de semillas mejoradas, insecticidas, fungicidas, her-
bicidas, sistemas de riego 0 maquinaria agricola en sus multiples moda!idades, porque
con esros se obtendrian rapidamente retribuciones economicas, a traves de mejores ren-
dimientos en los cultivos y eftcacia en el control de plagas yenfermedades. EJmodelo
se basabaJ entre otras cosas, en las apJicaciones padftcas de las tecnologfas logradas en
las dos guerras mundiaJes. En efecto, los avances en muchos campos de la ingenierfa,
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la aeronavegaci6n, la deteccion remota, [a flsica, la qufmica y la bio.ogra se vertieron
posteriormente a los campos agrfcolas, terminando en un modelo tecnologrco que au-
mente los rendimientos par hectarea de los principales cultivos y posibilito aplicaciones
novedosas en el campo de la lucha contra los insecros; el uso de a nalisis flsico-qufmicos
de suelos para pronosticar su fertilidad; la seleccion de nuevas variedades por atribucos
de rendimiento, prevencicn y control de enfermedades; y el desarrollo de nuevos siste-
mas de riego por aspersion 0 goteo. Este desarrollo cienrrfico-recnolcgico, que aun no
termina, porque se perpetua en propuestas cad a vez mas sofisticadas de ingenierfa ge-
netica, fue posible gracias al poderfo ciennfico ya la organizacon de las sociedades de-
sarrolladas en relacion con la administracion del conocimienro.

Pracricarnenre todas las contribuciones relevances en los campos cescritos provienen
de asociaciones ciennficas entre universidades norteamericanas. europeas 0 japonesas
e industrias agroquimicas, aunque tarnbien son frecuentes los apones individuales de
los inscirutos de investigaci6n asociados a las empresas productoras. Tales asociacio-
nes 0 producciones individuales se basan en estructuras administrativas que reguJan
tanto la generaci6n y la transferencia de conocimientos, como las posibifidades de
continuaci6n en el tiempo a n-aves de aportes econ6micos, premios. apoyo a infraes-
tructura, publicaciones, capacitacion permanente de ciencfficos y promoci6n de escue-
las de pensamiento. Las condiciones de esa sociedad mecenas en que tuvo lugar el
origen de Ja revoluci6n verde, han sido ampliamente descritas por varios autores, entre
elias par Le6n y Rodriguez (2002):

- Se n-ata de parses cuyas caracrerrsticas propician una mayor homogeneidad en
los principales elementos y estructuras de los ecosistemas, en reJaci6n con el
tr6pico. Son areas de clima templado, con cuatro estaciones bien marcadas
a 10 largo del ario, 10 que implica regularidad en los ciclos hidrol6gicos y res-
puestas coordinadas de la sociedad para adaptarse a las variaciones climaticas;
los suelos tienden a conservar la materia organica, a presentar juegos de hori-
zontes mas simples y a ofrecer mayores posibilidades de mecanizaci6n en virtud
de su relieve plano; las bajas temperaturas en invierno y primavera inciden en
la disminuci6n de los ciclos biol6gicos y retardan los procesos de perdida de
nutrientes por lavado; la intensidad de radiaci6n solar afeeta igualmente los
procesos biol6gicos. La diversidad vegetal y animal es, en consecuencia, menor
que en la franja tropical.

- En relacion con los factores culturales, por fuera del ya anotado poderfo del
aparato cientffico, el triunfo de la RVse inserta en una concepcion pragmatica
y utilitarisra en la que la tecnologia adquiere un valor predominante como
transformadora de la naturaleza y como factor de producci6n. EI contacto can
las energfas originales de la tierra desaparece paulatinamence y el agricultor
campesino se mimetiza en productor agroindustrial. Los procesos de transfor-
maci6n de materias primas se induyen en las granjas, diversificando el acto
agronomico. EI credito provenience de Fuentes privadas y publicas se hace dis-
ponible para relanzar tales actividades, que se pagan can producci6n y con sub-
sidios. Estos y el volumen de excedentes, promueven que la poblaci6n directa~
mente vinculada a las labores agrfcolas disminuya constantemente.
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- La tenencia de la tierra juega igualmeme a favor del modele, porque todos los
productores son propietarios, Tal condicion les perrnire trazar planes de largo
plaza e incluir mejoras en sus predios y adquirir presramos.

- En tales circunstancias se facilira la transferencia de tecnologra desde los cen-
tros de iovesrigacion hasta los produccores. porque tanto elias como los cien-
nficos comparren las mismas posibilidades rnateriales para implemenrar las
innovaciones tecnologicas. Existe disponibilidad inmediata de la tecnologfa
y poder de compra para utifizarla rapidamenre.

- Los consumidores tam bien se ternan mas exigemes en cuanto a presentaci6n
e higiene de los producros. No se admiten manchas, decoloraciones 0 frutos
hererogeneos. que son castigados par el mercado. Los empaques se adaptan a
tales exigencies. al igual que las tecnicas de transformaci6n de alimenros y los
medias de transporte. La sociedad global se adapta a la abundancia y pronto
el despilfarro se inserta como una forma de vida.

Los medias de comunicacion juegan un papel fundamental en varies aspectos de la
inrroduccion y consolidacion del modelo, tanto desde la estructura formal de trans-
m.sion de conocimientos a! interior de las universidades y centros de investigaci6n de
los parses desarrollados, como desde el punto de vista de la diseminacion del model a
hacia productores y consumidores. La propaganda provenience de las casas produc-
coras de agroqutmicos. rnaquinaria y riego ha sido una constante en la estrategia co-
mercia! de vema de las tecnoJogfas RV.Su elaboracion tuvo incidencia en los procesos
de aceptaci6n y adopci6n par parte de los producrores del mundo desarrollado y, mas
aun. de los campesinos del tercer mundo. A ello contribuyo tambien la conformaci6n
de una agricultura de tipo comercial, inducida por un modelo de explotaci6n tfpica-
mente capitalista, donde 10 que cuenra es la relaci6n costo-beneficio. En este sentido,
la apropiaci6n del conocimiemo par empresas transnacionales ha sido el eje de la revo-
luci6n verde. EI poder econ6mico de estas empresas transnacionaJes que dominan el
mercado de semillas y de insumos agrfcoJas es enorme, y cada vez se tiende mas al mo-
nopolio absoluto de la tecnolog(a, a traves de fusiones comerciales estrategicas.

LA TRANSFERENCIA DEL MODELO

El modelo se difundi6 rapidamente, gracias a los exiros en la producci6n, perc de mane-
ra asimetrica: muchos 10adoptaron completamenre y otros, especial mente los campe-
sinos, no lograron introducir mas que algunas practicas referentes al uso de insumos,
especialmenre plaguicidas. EImodelo mismo dejaba par fuera a los productores que no
lIenaran, emre otros, los requerimientos de calidad de sitio, propiedad de la tierra y dis-
ponibilidad de capital. Para que exisriera una rapida y exitosa transferencia en los palses
ecuaroriales, se requer(an propietarios de empresas agrfcolas con caracterfsricas seme-
jantes a aquellas exigidas para la reproducci6n de las tecnologfas empleadas. En primer
lugar, se trataba de encontrar areas con suelos pianos, en los que fuera posible el uso
de tractores e implemenros agrfcolas para mecanizar las labores del agro, desde la siem-
bra hasra la recoleccion, y que ruvieran asegurado el suministro permanente de agua.
AlIIdonde tales condiciones se dieron, junto con )a propiedad sobre la tierra, las tecno-
logfas RVpudieron ser introducidas y replicadas con mayor facilidad. Por otra parte, la
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seleccicn de los terrenos debra acompaaarse de anal isis de suelo que, exclusivamente
desde [a 6ptica ffsico-qufmica, indicaban la deficiencia 0 exceso de los principales
macro y micronurrienres y, en consecuencia, se constitufan en la base para [a formu-
lacion de fertilizantes y enmiendas. Se suponfa que los suelos cropicales respond fan
de manera similar a aquellos de las regiones rempladas, 10cual constituye una de las
mayores equivocaciones del modele, que ha trafdo fuerces consecuencias arnbienta-
les y sociales. En efecto, los instrumentos tecnol6gicos utilizados en el laboreo de los
suelos colornbianos, se originaron en parses de latitudes con cuatro esraciones y sus
aplicaciones a nuestro entorno han sida aceptadas sin considerar las multiples
diferencias que existen entre los tropicos y las zonas templadas. Aspectos como la
exposicion a !a radiacion solar, ausencia de penodos can hielo y nieve en Ia superficie
de los terrenos, las temperaturas elevadas y constanres a 10 largo del aria, la perma-
nente actividad biologica , la dinamica continua de rransforrnacion de ta materia
organica, el lavado intense de cationes y elementos de alta biodiversidad de flora y
fauna, son facto res que debieron influir en e! diseno de rnaquinas , sistemas y hen-a-
miencas adaptadas al rropico, pero en sfnresis, siempre fueron soslayados en aras de
inrereses econornicos a corto plazo.

EI bache de la transferencia se produjo en relacion con 105 agricultores campesinos,
quienes pocas veces se beneficiaron de los adelanros cientfficos obtenidos en tales
condiciones. El debate sobre el particular es extenso y rebasa los proposiros de estes
Ifneas, pero se quiere resaltar que la transferencia de recnologta basada en este mo-
dele ha sido extensamente revaluada por ser inconvenience y poco frucrffera. No obs-
tante, la paulatina aparicion de efectas directos e indirecros no previsros inicialmente
en el modelo RV,que se tradujeron en el deterioro de los ecosistemas y de los recursos
naturales, inroxicaciones agudas a cronicas de seres humanos causando la muerte en
muchos casos, la crecience marginalidad de la poblacion pobre y los efectos decre-
cientes 0 estacionarios sabre los rendimienros, propiciaron fuertes crfticas y una refor-
mulacion progresiva de las bases teoricas y de la aplicaci6n de los citados paquetes
tecnologicos.

LAs AGRlCUlTURAS AlTERNATIVAS Al MODElO RV
En este escenario crftico surgieron propuestas diferentes para abordar el proceso agro~
n6mico que, en su conjunco, se conocen bajo el nombre de agriculruras alternativas.
Aunque existen muchas denominaciones para referirse a cada una de ellas', 10 cierto
es que tales formas de practicar la agricultura convergen en la aceptaci6n de varios
principios, entre ellos, el rechazo al usa de sustancias venenosas de sfnresis qufmica,
a las plantas transgenicas, y la adopci6n de practicas agrfcolas favorables a la conser-
vaci6n de la biodiversidad en rodas sus formas. EIrespeto a la vida es la condicion sine
quanon de todas estas agriculturas alrernativas. Denrro de elias, aparece en lugar pri-
vilegiado la denominada Agricultura Ecologica (AE). Este termino senala tanto una

'5e conocen escuelas de agricultura ecologica (organica a biologica), biodinamica, natural, radionica,
de no inrervencion, microbiologica, permaculrura y arras, que han sido descriras por Mejfa (1998).
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manera de enfrentar los procesos de produccion agraria, como las posiciones poll-
rices asumidas por los individuos que optan por ella, en relacion no solo con las apli-
caciones recnolcgicas sino can la forma de entender el mundo agrario en sus comple-
jas perspectivas culturales, sociales, economicas, polfticas, militares y eticas. En la AE
subyacen propuestas para manejar integral mente los campos de cultivo, partiendo
del manejo ecolcgico del suelo y conjugando pracricas agrfcolas de labranza mini-
ma, recidaje, asociacion de culrivos 0 uso eficiente de la biodiversidad en el manejo
de enemigos naturales; adernas ideas sabre equidad, justicia social, responsabiJidad
en la producci6n de alimentos y compromise con [a preservaci6n de los recursos na-
turales. EI concepto agriculture ecotogica hay que diferenciarlo del de agroecologfa,
el cual designa la ciencia que estudia los agroecosistemas. La cercanfa de ambos tien-
de a confundir los planteamientos y los procesos que envuelven, por un lado, el activis-
mo agrario y par el otro, una disciplina cientffica que desea enrender las caracteristi-
cas y las modificaciones de los agroecosistemas, apelando tanto a los postulados de la
ecologia como de las ciencias sociales. Este breve articulo se refiere a la practice de la
agricultura ecol6gica en tanto que ella se opone a los postuJados de la Revoluci6n
Verde, dejando de lado las consideraciones cientificas sobre la agroecologfa. EIdebate
plantcado de esta manera, es relevante, porque en el subyacen cuestiones de fondo:
iCual sera el curso que tomara en los anos proximos el comercio mundial de alimen-
ros? iQue papel jugara en este conrexto el campesinado coJombiano? iComo resistir
desde ahora el avance de las transnacionales que acaparan el mercado de semillas, de
agroqufmicos, y de maquinaria agricola? iC6mo preservar Y utilizar los conocimien-
tos ancestrales sobre el arre de sembrar plantas en el tr6pico? iA que modelo debe
apostarle un pais que por varios decenios ha conrempJado la guerra en los escenarios
rurales, desde la comodidad de las urbes? Dado que la paz en Colombia tendra que
ver necesariamente con los procesos tecnologicos de producci6n 0 con los procesos
sociales de apropiacion de los recursos iC6mo enrender en ese marco las potenciali-
dades de la agricultura ecoJ6gica?

La agricultura ecologica puja en contravia del modelo dominance, que en la actua-
lidad resulta fortalecido por los impresionantes avances de la biotecnologia. La efi-
ciencia del traslado de genes entre bacterias, virus, hongos, animales y plantas resulta
en novedosas plantas transgenicas, que hacen aparecer al nuevo modelo, ahora deno-
minado agricultura industrial 0 modelo transgenico, como la soJuci6n a los proble-
mas del hambre en el mundo, relegando la AE a pianos secundarios en las agendas
polfticas. La ilusi6n de los organismos modificados geneticamente (OMG) segura-
mente perdurara por muchos arios, dado que detras del modelo se encuentra tanto
el enorme poderio economico rransnacional, como el aparato cientffico del mundo
contemporaneo junto con el mismo espfritu competitivo y acumulador de capital que
domin6 en los albores de la RV. Mucho se ha discutido sobre el particular. En un ar-
tkulo recienre se proponen una serie de preguntas awn no resueltas sobre la inserci6n
del modelo transgenico en el pals, entre elias se indaga sobre la necesidad de aplicar
este modelo en la agricultura colombiana. Responder esta pregunta implica tam bien
plancearse cuales son las reales necesidades de nuestra agricultura, iestaran elias rela-
cionadas, por ejemplo, con la enorme concentraci6n de la tierra en manos de unos
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poeos propierarios, con la ausencia de herramienras y rnaquinas adaptadas a! ere-
pieo, con la invisibilizacion polftica de los carnpesinos, los indigenas y las comuni-
dades negras, con los bajos niveles de invesrigacion y transferencia de tecnologra
tropical; can la baja infraesrrucrura de servicios rurales, los deficientes Indices de edu-
cacion rural y la ausencia de empleo en el campo; con la erosion de los suelos, la
contaminacion de aguas, la deforestacion 0 la intoxicacion crcnica 0 aguda de con-
sumidores y productores? Si se esta de acuerdo en que estes son algunos de los pro-
blemas relevances de la agricultura colombiana enronces, icomo ayudaran las plantas
transgenicas a resolve-los, si es de conocirniento general que los OGM haeen parte
de las estrategias de las compafifas transnacionales cuyo principal objerivo es su lucre
privado? Por el contrario, la AE tiene potencialidad para responder a los diversos
retos del desarrollo, por ende a varias de las pregunras planteadas, pvesro que propi-
cia el manejo adecuado de los recursos naturales, promociona la transformacion
in situ de los productos primarios, alienta la conformacion de empresas asociativas
y generando empleo, aboga por el uso de Ia biodiversidad, etimina los riesgos de la
erosion genetica, promueve e! rescate de conocimientos ancestrales y la investigacion
participariva, elimina los riesgos de toxicidad por el uso de agrot6xicos, promueve la
participacion comuniraria, en consecuencia es incluyente y respetuosa de los distintos
actores politicos, y en fin, aboga por la producci6n de afimentos sanos al alcance
de toda la poblacion. Al final habra que pregunrarse quienes son los ingenuos. Si los
productores, los consumidores y los academicos que Ie apostamos a las agriculturas
alternarivas, en contravla ineluso de las politicas oficiales del gobierno, 0 quienes em-
pujan el modelo transgenico acompanados de la polnica oficial, a sabiendas que esre
empena la soberanfa alimentaria nacional, el derecho a sernbrar y el derecho a con-
sumir alimentos san os.
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