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Resumen
La ganadería extensiva en el Caquetá es la actividad económica que aporta en mayor medida al PIB del Depar-
tamento. No obstante, también es el sistema productivo al cual se le atribuyen la mayoría de los problemas 
ambientales. Los ganaderos participantes del estudio, si bien se han interesado en transitar hacia la implemen-
tación de los Sistemas Silvopastoriles (SSP), han encontrado en su camino diversas barreras y limitantes para 
su adopción. El objetivo del manuscrito fue analizar los imaginarios socioculturales acerca de la adopción de 
los SSP. El estudio fue de tipo cualitativo, se aplicaron entrevistas a profundidad y el procesamiento se hizo me-
diante la semiótica greimasiana y el software de procesamiento de datos cualitativos ATLAS.ti 23. Los principa-
les hallazgos muestran que la intermitencia de los procesos de intervención, el insuficiente capital disponible 
y el flagelo del conflicto, han sido determinantes en los procesos de no adopción de los SSP.

Palabras clave: desarrollo sostenible; economía agrícola; ganadería; violencia.

Clasificación JEL: Q001.

Abstract
Extensive cattle ranching in Caquetá is the economic activity that contributes most to the department’s 
GDP. However, it is also the productive system to which most environmental problems are attributed. The 
cattle ranchers participating in the study have been interested in moving towards the implementation of 
Silvopastoral Systems (SSP) but have encountered several barriers and limitations to their adoption. The 
objective of the manuscript is to analyze the sociocultural imaginaries concerning the adoption of SSP. The 
study was qualitative; in-depth interviews were conducted, and the data were processed using Greimasian 
semiotics and the qualitative data processing software ATLAS.ti 23. The main findings indicate that the 
intermittency of the intervention processes, the lack of sufficient capital, and the scourge of conflict have 
been determining factors in the non-adoption of SSPs.
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1. Introducción
De acuerdo con Pérez (2008), la ganadería ocu-
pa aproximadamente un tercio de la superficie 
libre de hielo del planeta, con áreas destinadas 
a esta actividad que superan los millones de 
hectáreas; lo que implica un alto porcentaje de 
la tierra agrícola (Greenwood, 2021; Jara-Rojas 
et al., 2020). El modelo productivo de gana-
dería extensiva ha sido la generadora de mi-
llones de hectáreas deforestadas en el mundo 
y en especial en la región amazónica de Brasil 
y Colombia (Bonaudo et al., 2021; Kinneen et 
al., 2023; Santos et al., 2021). Tal y como ase-
guran diversos estudios, la tala indiscriminada 
de árboles representa una seria amenaza a la 
sostenibilidad (Condé et al., 2022; Cortner et 
al., 2019; Pokorny et al., 2021; Tschopp et al., 
2020).

En Colombia, la ganadería es el principal motor 
de deforestación en múltiples departamentos 
y entre sus principales causas se encuentran 
la agricultura, la tala de árboles, la ganadería 
extensiva, el crecimiento de las zonas 
urbanas y la pobre racionalidad política de los 
programas e iniciativas (Jara-Rojas et al., 2020; 
Melo Zamudio et al., 2022; Zambrano-Cortés y 
Behagel, 2023). De acuerdo con la literatura, 
en la mayoría de las regiones la ganadería 
bovina ha estado financiada tanto por el 
Estado, desde sus primeras épocas, como por 
las grandes mafias del narcotráfico, lo cual 
ha marcado la historia reciente de Centro y 
Suramérica (Wrathall et al., 2020). A través 
de este negocio se han lavado cantidades 
considerables de dinero, lo que ha favorecido 
el clientelismo, el latifundio, y el capitalismo 
del despojo (Castano-Echeverri, 2022). Esta 
situación, contradictoriamente para algunos 
autores, se ha acelerado después de la firma 
del Acuerdo de Paz (Clerici et al., 2020; 
Ganzenmüller et al., 2022; Prem et al., 2020).

No obstante, no todas las familias que se rela-
cionan con este sistema productivo son narcos 
o despojaron tierras o son latifundistas, una 
representación que puede aparecer extendida 
en los imaginarios asociados al narcotráfico y 
los cultivos ilícitos (Rojas Herrera y Dessein, 
2023). Empero, tienen en común que, en me-
nor escala, también son generadores de impac-

tos socio-ambientales por este sistema exten-
sivo, de ahí la necesidad de explorar nuevos 
enfoques participativos, la inserción de nuevos 
actores y la promoción de emprendimientos 
(Higuera Carrillo, 2022; Suárez Delucchi et al., 
2022; Ripoll Rivaldo, 2023).

Algunos de ellos han intentado transitar a 
un modelo menos nocivo para el ambiente 
y la sociedad, en este caso a través de la 
implementación de Sistemas Silvopastoriles 
(SSP). Sin embargo, los resultados 
frecuentemente no son los esperados y el 
problema no se ve disminuido, esto a pesar de 
las posibles ganancias y beneficios que en otros 
contextos han generado aceptación entre los 
ganaderos (De-Sousa et al., 2023; Opdenbosch 
y Hansson, 2023; Wilkens et al., 2022).

Los sujetos en estudio pertenecen a familias 
de tradición ganadera que, desde la apertura 
de sus predios, han insistido en el sistema tra-
dicional ganadero, pero también han probado 
nuevos modelos y han encontrado diversos 
motivos para implementar, pero no sostener 
los SSP. Es por lo anterior que la investigación 
tuvo por objetivo comprender las limitantes y 
barreras que los ganaderos participantes del 
estudio han podido identificar en el proceso de 
adopción de los SSP.

1.1 Ganadería extensiva: procesos 
y afectaciones

El continente americano representa una 
importante cuota de la biodiversidad del 
mundo, sin embargo, la región ha enfrentado, 
especialmente en contextos rurales, serias 
dificultades para su salvaguarda (Abeldaño 
Zuñiga et al., 2021; Drucker y Ramírez, 2020). 
Igualmente, se aprecia una mayor demanda en 
la participación de las cadenas mundiales de 
producción y comercialización de alimentos 
(Ramírez et al., 2021). Una de las actividades 
productivas que debe cumplir con esta 
exigencia es la ganadería, la cual, enfocada 
desde los SSP como estrategia de solución, 
apunta a un enfoque integral de la protección 
del medio ambiente. Es decir, se espera 
obtener desarrollo económico y social sin 
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deteriorar la base de los recursos ambientales 
(Sales-Baptista y Ferraz-de-Oliveira, 2021).

Es pertinente afirmar que en Colombia no se 
han tomado suficientemente en consideración 
estudios previos sobre la configuración de los 
territorios, de cara al diseño de procesos de 
desarrollo de contextos urbanos y rurales. El 
uso y apropiación de la tierra se ha realizado 
fundamentalmente bajo el liderazgo de 
partes privadas, frecuentemente de manera 
espontánea y conflictiva, lo cual ha aumentado 
los efectos de la deforestación y debilitado los 
intentos de innovación y desarrollo (Banerjee 
et al., 2021; Pérez Gamboa et al., 2023). Esta 
situación se ha traducido históricamente en 
una agravada ineficiencia de los sistemas 
productivos rurales, el menoscabo y la pobre 
utilización de los recursos naturales, con la 
ganadería como uno de los procesos, además 
del conflicto histórico, que más han acentuado 
los elementos mencionados (Sylvester et al., 
2020; Vanegas-Cubillos et al., 2022).

Ello se debe a que la ganadería extensiva, 
sin una apropiada estrategia para el manejo 
sostenible de los recursos, tiene una gran 
responsabilidad en la tala indiscriminada, 
la quema de bosques y la subsecuente 
degradación de los suelos por su 
compactación y erosión (González-González 
et al., 2021). Las consecuencias del sistema 
de ganadería extensiva no terminan ahí, pues 
se le atribuye ser un importante generador del 
aumento desmedido de los principales gases 
de efecto invernadero con alto impacto en el 
calentamiento global (Silva-Parra et al., 2021).

1.2 Sistemas silvopastoriles

Los SSP son entendidos como una estrategia 
para la adaptación al cambio climático (Bosi et 
al., 2020). Por medio de su establecimiento, 
la ganadería extensiva transita de un modelo 
tendiente a lo espontaneo y con bajo nivel de 
control, a una actividad socioeconómica sos-
tenible que vincula la asociación de árboles 
leguminosos y forrajeros con las gramíneas, 
así como el aprovechamiento de los diferen-
tes estratos del espacio (Schinato et al., 2023). 
Ello contribuye a la mejora de la diversidad, el 

ciclaje de nutrientes y la captura de carbono, 
por lo que se considera un elemento clave de 
la ecoagricultura (Cardinael et al., 2021).

Además, los SSP han sido utilizados para op-
timizar el sistema de producción ganadera, 
mediante la incorporación de nuevas prácticas 
y conocimientos que sirven de base a la ex-
perimentación de los productores en torno al 
cultivo de árboles forrajeros locales en las tie-
rras disponibles. Ello busca solucionar el pro-
blema de escasez de forrajes, si bien también 
ha supuesto la apertura de brechas en cuanto 
conocimientos y prácticas relacionadas con 
las interacciones en los seres vivos que que-
dan imbricados en estas complejas relaciones 
(Ntawuruhunga et al., 2023).

1.3 Los imaginarios sociales

El imaginario social es una categoría compleja, 
pues encierra en sí un sistema de conceptos 
que no pueden ser entendidos de manera des-
ligada, pero que de una forma u otra se pro-
duce con cierta independencia en contextos 
históricos culturales definidos (Buitrago Rojas 
et al., 2020). A grandes rasgos, el imaginario 
social se configura como la red de represen-
taciones que interactúan a nivel filogenético y 
ontogenético, estas dan forma a la cosmovi-
sión compartida y emergente en los procesos 
de cambio cultural, regulan y favorecen la con-
creción de la conciencia colectiva, y represen-
tan en discursos y comportamientos una ideo-
logía estable.

Estas formas ontológicas no se limitan a narra-
tivas y otras formas de expresión hablada, ha-
llan cuerpo en diferentes procesos (educativos, 
comunitarios, participativos) que expresan las 
distintas vías de reproducción social, tanto de 
lo esperado y lo aceptado, como de lo discor-
dante y conflictivo. En tal sentido, no pueden 
ser aprehendidos mediante el concurso habi-
tual de técnicas descriptivas o aproximaciones 
mecánicas, pues estos se filtran a la vez que 
absorben valores socialmente compartidos, fi-
guras o símbolos (Buitrago Rojas et al., 2020). 

Por tanto, los imaginarios sociales dan forma y 
modifican, a la vez que contienen, estructuras 
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de la realidad concretas como espacios geo-
gráficos, pero también a las construcciones o 
espacios socioculturales que les son inheren-
tes a los accidentes del terreno, las relaciones 
de poder o los discursos propios de una región 
(Marín Lleucún, 2023). En definitiva, dan forma 
a la aproximación de personas, grupos y gran-
des poblaciones a la realidad, a la vez que son 
transformados y transmutados por estos con 
mayor o menor consciencia de la vertiginosi-
dad o placidez de los cambios (Buitrago Rojas 
et al., 2020; Sun et al., 2020).

2. Metodología

El estudio se llevó a cabo en la zona rural del 
municipio de Belén de los Andaquíes, en el de-
partamento de Caquetá, al sur de Colombia. 
Específicamente, se focalizó en las veredas Be-
llavista y Cristalina, pertenecientes a la Zona 
Amortiguadora del Parque Nacional Natural 
Alto Fragua Indiwasi. La población objeto del 
estudio consistió en ganaderos con más de 30 
años de residencia en estas áreas, que depen-
den económicamente de la ganadería, líderes 
comunitarios de las veredas y funcionarios de 
instituciones involucradas en proyectos de de-
sarrollo rural y asistencia técnica.

La metodología empleada se basó en un en-
foque histórico-hermenéutico desde una pers-
pectiva cualitativa. Se utilizaron herramientas 
como la revisión documental, la observación 
participante y entrevistas en profundidad. En 
estas últimas, se aplicó el principio de satu-
ración teórica4, para la determinación del nú-
mero de entrevistas, abordando en ellas temas 
relacionados con la adopción de sistemas sil-
vopastoriles, así como sus conceptos, expe-
riencias, limitaciones, desafíos y retos. Las 
narrativas obtenidas fueron grabadas, trans-
critas y procesadas conforme a la variable de 
estudio.

Para la caracterización sociocultural e histórica 
de las familias ganaderas, se adoptó un análi-

4 El principio de saturación teórica se cumple 
cuando la recopilación de datos adicionales no 
produce nueva información relevante para las 
categorías emergentes (Charmaz, 2006).

sis deductivo basado en la semiótica Greima-
siana (Demuru, 2022; Kenning, 2021; Schoor, 
2021). Este análisis implicó una exploración 
preliminar del discurso para identificar esce-
narios temporales y construir el círculo de ac-
tantes5, seguido de un análisis en profundidad 
que permitió identificar categorías de interés y 
semas de tensión (Signori y Flint, 2020).

En relación con la ganadería y la adopción de 
sistemas silvopastoriles, se empleó un enfo-
que inductivo. Utilizando el software Atlas.ti, 
versión 23, se analizaron las narrativas para 
identificar unidades de significación, las cua-
les se codificaron inductivamente. Posterior-
mente, se establecieron relaciones entre códi-
gos y co-ocurrencias para comprender mejor 
los hallazgos.

Finalmente, para explorar los imaginarios de 
los ganaderos en el contexto de la interseccio-
nalidad entre la adopción de sistemas silvo-
pastoriles y el conflicto armado, se analizaron 
segmentos de las narrativas que reflejaban de 
manera significativa esta interacción. Se iden-
tificaron y describieron las percepciones, sen-
timientos, pensamientos y expectativas rela-
cionadas, las cuales se discutieron y luego se 
trianguló con los hallazgos teóricos pertinen-
tes (Hanson-DeFusco, 2023).

3. Resultados

La caracterización sociocultural e histórica 
de las familias ganaderas del Caquetá revela 
cómo sus dinámicas socioeconómicas, cultu-
rales e históricas influyen en sus prácticas ga-
naderas. El análisis de las narrativas muestra 
una valoración positiva del pasado y negativa 
del presente y futuro, reflejando una repre-
sentación distorsionada del bienestar marca-
da por el conflicto. Identifica la participación 
de diversos actores con relaciones de inter-
cambio y antagonismo, destacando la impor-
tancia de los recursos naturales y la biodiver-

5 Actante, es un término de la Teoría Actor Red - 
TAR, que indica que todos los seres tanto humanos 
como no humanos son entidades con agencia, es 
decir con capacidad para actuar y hacer que otros 
seres actúen-enactúen (Latour, 2008).



Sociedad y Economía N° 52 (Mayo - ago 2024) / e-ISSN: 2389-9050 / e10512804

https://doi.org/10.25100/sye.v0i52.12804
Nicolas Faubricio Bastidas Artunduaga, Gloria Clemencia Amaya Castaño y Verenice Sánchez Castillo

6

sidad, así como los desafíos planteados por 
los cultivos de coca. Las percepciones sobre 
la adopción de sistemas silvopastoriles (SSP) 
resaltan sus beneficios para la sostenibilidad, 
pero también los obstáculos relacionados con 
la infraestructura, el conocimiento técnico y 
el capital. En un contexto de conflicto arma-
do, la adopción de SSP enfrenta complejas 
intersecciones entre sostenibilidad agrícola 
y seguridad comunitaria, ofreciendo una pla-
taforma para la reflexión y el diálogo sobre 
prácticas sostenibles en la agricultura del Ca-
quetá.

3.1 Caracterización sociocultural 
e histórica de las familias 
ganaderas

Los resultados se presentan comenzando con 
un análisis superficial de las narrativas pro-
porcionadas por las familias ganaderas par-
ticipantes, seguido de un análisis en profun-
didad. Este enfoque dual permite elucidar las 
características sociales, culturales e históricas 
que definen a las familias involucradas en el 
estudio, destacando cómo estos factores in-
fluyen en sus prácticas y perspectivas gana-
deras.

3.1.1 Análisis superficial del relato

Las narrativas de los ganaderos participantes 
fueron condensadas en categorías, identifican-
do expresiones del presente, pasado y futuro 
que reflejan su dinámica socioeconómica, cul-
tural e histórica en el territorio. Estas catego-
rías mostraron una concentración de códigos 
en el pasado y presente, mientras que el futuro 
presenta escasas referencias. Marcadas por el 
conflicto, las verbalizaciones reflejan una re-
presentación distorsionada del bienestar, con 
una valoración “positiva” del pasado y negativa 
del presente y futuro, lo cual contradice la his-
toria reciente narrada, debido a una tempora-
lidad indefinida.

Los enunciados “pasado”, “presente” y “fu-
turo” permitieron identificar la participación 
de actantes individuales e institucionales con 
relaciones de intercambio-cooperación y an-
tagonismo. En el primer nivel, se localizaron 

aquellos actantes que participan directamente 
en las actividades de las veredas. En el segun-
do nivel, se ubicaron los actantes relacionados 
con los de primer nivel, y en un tercer nivel, 
las organizaciones que se relacionan con los 
actores de segundo nivel (García, 1986; Andra-
de-Frich y Ortiz-Espejel, 2005).

En el primer nivel se identificaron las familias 
de las veredas Cristalina y Bellavista, la biodi-
versidad, los cultivos de coca, la ganadería, la 
comida y los recursos naturales. Estos fueron 
percibidos de la siguiente manera:

* Los recursos naturales disponibles en el te-
rritorio, cuando las familias llegaron, permitie-
ron tiempos de abundancia, no solo de tierras 
fértiles, sino de bosque, animales y agua. Esta 
sustentación les permitió establecerse y sem-
brar cultivos que aseguraban su alimentación y 
la de los animales de traspatio. Los recursos na-
turales se destacan por su importante significa-
ción, pues sostenían una relación directa con la 
alimentación y la permanencia en el territorio.

* La coca aparece como un actor antagónico 
que no solo amenazó la biodiversidad, sino 
también la base de los recursos naturales y la 
comida. Este cultivo desplazó los cultivos de 
subsistencia, ya que las familias prefirieron 
sembrar coca por su mayor rentabilidad y me-
nor costo de transporte. Por esta razón, la coca 
se menciona como un actor antagónico en re-
lación con los recursos naturales y la comida.

* La biodiversidad es otro de los actantes 
determinantes en la dinámica histórica y so-
ciocultural de las familias. Durante los prime-
ros años de residencia en estas veredas, los 
animales de monte fueron la principal fuente 
de proteína y los productos no maderables del 
bosque fueron aprovechados para usos do-
mésticos y alimenticios.

En el nivel II, aparecen las FARC, el M19, la Vi-
caría del Sur, la electrificación, la vía, el ejérci-
to y la Junta de Acción Comunal (JAC):

* Las FARC son definidas como el actante 
causante del desplazamiento debido al conflic-
to armado. También se les recuerda como la 
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autoridad de la zona, imponiendo normas para 
la convivencia.

* El M-19 se describe como un actante que 
defendía ideales e invitaba a unirse a sus filas 
mediante el reclutamiento.

* El ejército, lejos de ser visto como una fuer-
za de protección, se percibe como un adversa-
rio que, debido a la guerra con grupos ilegales, 
afectaba a la comunidad con injusticias, muer-
tes, secuestros y restricciones de insumos y 
alimentos.

* La Vicaría del Sur, una institución privada 
presente en la zona por más de 40 años, ha 
apoyado a las familias con donaciones agro-
pecuarias y asistencia técnica, promoviendo la 
autonomía alimentaria en armonía con el me-
dio ambiente.

* La electrificación de la vereda, mencionada 
positivamente en todos los relatos, permitió 
trabajar con nuevas tecnologías, mejorando 
las actividades agropecuarias y la calidad de 
vida.

* La vía, relevante tanto en el pasado como 
en la actualidad, ha condicionado la importa-
ción de insumos y la exportación de produc-
tos. Aunque ha sido mejorada, aún no ofrece 
condiciones adecuadas de acceso.

En el nivel III, se identifica a la Junta de Acción 
Comunal (JAC), que ha desempeñado un pa-
pel crucial en la construcción de la vereda, la 
adecuación de caminos y la integración de las 
familias. Sin embargo, las familias reconocen 
que la migración ha debilitado la funcionalidad 
de la JAC.

3.1.2 Análisis de profundidad del relato

El análisis en profundidad de las narrativas per-
mitió identificar las estructuras elementales de 
significación y los temas que, desde un nivel 
profundo, estructuran y organizan el discurso. 
En los principales ejes de tensión, se obser-
va cómo la unión es reemplazada por la desu-
nión; la seguridad por la inseguridad; la abun-
dancia por la escasez; la seguridad alimentaria 
por el hambre; y la multitud por la soledad. 

Estos semas de significación, que constituyen 
la tensión entre el pasado y el presente, indi-
can que, según la percepción de los entrevista-
dos, la época anterior fue mejor, coincidiendo 
con los resultados del análisis superficial de 
las narrativas.

3.2 Percepciones de los ganaderos 
acerca de la adopción de sistemas 
silvopastoriles 
Las percepciones de los ganaderos se concen-
traron en asuntos conceptuales ganadería en 
el modelo tradicional, las ventajas de los SSP, 
los factores de la no adopción, los retos y los 
desafíos, tal y como se describe a continua-
ción.

3.2.1 El concepto de ganadería y los 
problemas que genera el modelo tradicional 

Los imaginarios socioculturales de los gana-
deros acerca de la ganadería están relaciona-
dos con la importancia que para ellos repre-
senta el sistema de producción. Entienden la 
ganadería como una actividad que, por medio 
de la producción de leche y carne, les permite 
satisfacer sus necesidades básicas, por lo que 
el ganado se ha convertido en la actividad que 
les permite tener un flujo de caja quincenal y 
asegurar su alimentación.

De igual manera, representa una forma de 
ahorro, pues expresan que una res es un 
activo que está listo para la venta y poder 
adquirir dinero inmediato en caso de “una 
calamidad o una urgencia”. Además, les ha 
permitido construir con sus vecinos redes 
de apoyo para arreglo de vías, permisos de 
abrevaderos, caminos reales, entre otros. 
Actualmente, si bien expresan su gratitud 
con la ganadería y sus bondades, reconocen 
que la actividad es altamente agresiva con 
el medio ambiente, sobre todo en las condi-
ciones de modelo extensivo, grandes áreas 
y poco ganado en que ellos la desarrollan 
(Figura 1).

3.2.2 Los SSP y las bondades que genera

De acuerdo con los ganaderos, los Sistemas 
Silvopastoriles (SSP) implican una correlación 
inicial entre el ganado, los potreros, los pas-
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tos y los árboles. Adicionalmente, la inclu-
sión de leguminosas en estas asociaciones 
incrementa la disponibilidad de alimento 
para el ganado, específicamente vacas. Esto 
requiere la implementación y mantenimien-
to de prácticas recomendadas técnicamente 
para el cuidado y manejo óptimo del sistema. 
Los productores reconocen múltiples benefi-
cios de los SSP, más allá de la alimentación 
del ganado, destacando su importancia am-
biental para la conservación del bosque, la 
producción de oxígeno y la preservación del 
paisaje y los corredores de conectividad. Fi-
nalmente, identifican diversos tipos de arre-
glos, como bancos de forrajes, forrajes de 
corte, ramoneo y cercas vivas, entre otros.

3.2.3 Factores relacionados con la no 
adopción

Las familias emergen como el principal de-
terminante en la no adopción de los Sistemas 
Silvopastoriles (SSP), influenciadas por fac-
tores culturales, la disponibilidad de mano 
de obra y el limitado acompañamiento técni-
co. Este último se identifica como un factor 
crucial en la adopción de SSP. La implemen-
tación y mantenimiento de estos sistemas 
requieren prácticas técnicas específicas y de-
dicación continua para lograr resultados exi-
tosos. Los entrevistados reconocen que, ade-
más de estos elementos, el éxito de los SSP 
depende significativamente del compromiso 
a largo plazo, ya que, aunque los sistemas 
se establecen inicialmente mediante proyec-
tos, su sostenibilidad requiere un esfuerzo 
prolongado.

3.2.4 Las limitantes y retos en la adopción 
de los SSP

El diagrama Sankey generado por Atlas.ti 
ilustra las co-ocurrencias entre la categoría 
“LIMITANTES” y “RETOS” y los códigos más 
co-ocurrentes, para el primer caso, son: in-
fraestructura, conocimiento, capital, tecnolo-
gías y apropiación. 

La co-ocurrencia entre “LIMITANTES” e “in-
fraestructura” destaca que la falta de infraes-
tructura adecuada es una barrera significativa 
para la adopción de Sistemas Silvopastoriles 
(SSP). Los flujos en el diagrama muestran 

que los problemas de infraestructura, como 
caminos deficientes y falta de instalaciones 
de almacenamiento, son mencionados fre-
cuentemente como obstáculos principales.

Luego, el análisis muestra una fuerte co-ocu-
rrencia entre “LIMITANTES” y “conocimiento”. 
Los ganaderos identifican la falta de forma-
ción y conocimiento técnico como un impe-
dimento crucial. Esta barrera limita su capa-
cidad para implementar y mantener SSP de 
manera efectiva.

Posteriormente, la co-ocurrencia con “capi-
tal” sugiere que las restricciones financieras 
son un factor limitante crítico. La falta de ac-
ceso a recursos financieros necesarios para 
invertir en infraestructura y tecnologías es 
frecuentemente mencionada como un obstá-
culo significativo para la adopción de SSP.

En relación con las tecnologías, y la co-ocu-
rrencia con los “LIMITANTES”, resalta la im-
portancia del acceso a tecnologías adecua-
das. Los flujos indican que la carencia de 
tecnologías específicas, como sistemas de 
riego y herramientas de manejo de pastiza-
les, es una barrera importante para los ga-
naderos.

Finalmente, la co-ocurrencia con “apro-
piación” indica que la falta de apropiación 
comunitaria de los SSP es una barrera sig-
nificativa. La apropiación se refiere a la in-
tegración y aceptación de nuevas prácticas 
dentro de la cultura y rutina diaria de los 
ganaderos. Sin un sentido de apropiación, 
los SSP no se implementan de manera efec-
tiva ni sostenible.

Ahora, en términos de los “RETOS”, se tie-
ne que, si bien son asumidos con entereza 
y constancia, muchas veces se convierten en 
una limitante. Es el caso por ejemplo de la 
mano de obra, tanto para el establecimiento, 
como para el sostenimiento, pues cada vez 
es más escasa y a los jornaleros “no les gusta 
casi la actividad agrícola”. De igual forma se 
menciona la necesidad de optimización del 
sistema, pues por la cultura de la inmedia-
tez, los productores abandonan el sistema.
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Otra mención reiterativa en los relatos hace 
referencia a las condiciones agroecológicas y 
la aptitud de uso, que al tiempo se relacionan 
con el paisaje, pues las veredas Bellavista y 
Cristalina, están en la parte alta cordillerana, 
donde las pendientes pueden llegar al 90%. 
Esto apunta a que la ganadería, sino es des-
de un modelo silvopastoril, no debería estar 
allí. Esta afirmación es respaldada por los re-
sultados de estudios similares (Pittarello et 
al., 2021; Raniolo et al., 2022).

En el orden económico, consideran que uno 
de los principales retos es obtener el dinero 
de la inversión inicial y el sostenimiento del 
sistema, mientras este se puede aprovechar. 
Igualmente, el tema del capital necesario 
para el arranque se considera una limitante, 
toda vez que el acceso a créditos es restrin-
gido y los proyectos son de corto plazo. A su 

vez, en cuanto a los aspectos tecnológicos, 
resaltan la necesidad de conocimiento como 
una limitante para la apropiación (Figura 2).

3.3 Interseccionalidad entre 
la adopción de los Sistemas 
Silvopastoriles y el conflicto 
armado

La adopción de Sistemas Silvopastoriles (SSP) 
en regiones afectadas por el conflicto armado 
implica una compleja interseccionalidad entre 
prácticas agrícolas sostenibles y la realidad 
sociopolítica de la zona. En las veredas de 
Bellavista y Cristalina, la presencia de grupos 
armados como el M-19 y las FARC ha tenido 
un impacto profundo en las dinámicas comu-
nitarias y en la viabilidad de implementar inno-
vaciones agropecuarias. Este apartado explora 

Figura 2. Limitantes y retos en la adopción de los SSP

Fuente: elaboración propia.
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cómo el contexto del conflicto armado ha in-
fluido en las decisiones y percepciones de los 
ganaderos locales sobre la incorporación de 
SSP a la ganadería. Por medio de testimonios 
de los residentes, se analizan las tensiones y 
desafíos que surgen al intentar equilibrar la 
sostenibilidad agrícola con la seguridad y es-
tabilidad comunitaria. Esta intersección revela 
no solo las dificultades inherentes a la adop-
ción de nuevas prácticas en un entorno con-
flictivo, sino también el potencial de los SSP 
para contribuir a la resiliencia y recuperación 
socioeconómica de las comunidades rurales.

3.3.1 El contexto del conflicto

El M-19 primero y luego las FARC, la presencia 
de los grupos al margen de la ley en estas dos 
veredas ha sido “un asunto” con el que la gente 
aprendió a convivir, pues si bien ninguno de 
los dos grupos se radicó en el territorio, sí apa-
recían de manera frecuente. En el caso de las 
dirigencias del M-19, estos pasaban, hacían re-
uniones y reclutaban, especialmente jóvenes. 
Esto sucedió entre los años setenta y ochenta 
según algunos de los entrevistados.

(…) cuando llegué al territorio, en 1979, el 
M-19 hacía presencia aquí, pero no amena-
zaban a nadie, hacían reuniones normales 
y reclutando gente (Entrevistado nº 1, co-
municación personal, 28 de julio de 2022).

(…) prácticamente por el M-19 a nosotros 
nos tocó irnos de la finca pal plan, durante 
dos años; para el gobierno, los que no se 
fueron eran cómplices de lo que pasaba o 
ayudaban al M-19 (Entrevistado nº 2, comu-
nicación personal, 28 de julio de 2022).

Luego, desde que el M-19 entregó sus ar-
mas, cobró fuerza en la zona la guerrilla de 
las FARC, especialmente por los años noventa, 
precisamente durante la llegada más fuerte de 
la coca y la ganadería. Las FARC impusieron 
normas de convivencia en el territorio y en los 
años 2000 se disputaron con los paramilita-
res el negocio de la coca. Aunque algunos de 
los ganaderos participantes de la investigación 
aseguraron no haber trabajado con el alcaloi-
de, sí se vieron afectados de manera indirecta 
por estos grupos al margen de la ley. Esta afec-
tación la atribuyeron a la zozobra, la incerti-
dumbre por los enfrentamientos y a la lucha 

por el territorio. Así narran su experiencia con 
estos grupos algunos de los entrevistados:

(…) la cordillera, siempre ha sido un territo-
rio de mucho conflicto, pues por estar más 
alejado de la zona urbana se presta a su jui-
cio para muchas cosas, incluso para el olvi-
do estatal y si al inicio habían normas para 
convivir luego habían normas para dar el 
destierro (Entrevistado nº 3, comunicación 
personal, 22 de julio de 2022).

¡Las FARC no nos azotaron, aunque 
quisieron azotarnos, sí! Cuando llegó una 
negra guerrera y nos dijo “si no se compro-
meten conmigo tienen que irse”, pero dicen 
que ella se fue para Fraguita y le hicieron 
un atentado y la jodieron y no volvió (En-
trevistado nº 3, comunicación personal, 22 
de julio de 2022).

El ejército, en su esfuerzo por controlar tam-
bién el territorio, aunado a su poca presencia 
en las veredas, cometió muchas arbitrarieda-
des: humillación, laceraciones y prohibiciones 
al ingreso de alimentos. Estos elementos son 
parte fundamental de las anécdotas comparti-
das por los entrevistados.

En una ocasión se robaron dos motos, el 
ejército colgó mucha gente, a mi hermano 
lo colgaron con manilas y nos sacaron to-
dos a mirar, lo bajaron a una olla grande de 
sacar miel, lo humillaron, (…) lo metieron 
a esa olla; esto para las familias fue muy 
duro, muy impactante, (…) para mí la ley 
son los mayores enemigos, ahora van y un 
poquito respetan los derechos de los cam-
pesinos (Entrevistado nº 4, comunicación 
personal, 16 de mayo de 2022).

Nosotros no tenemos ningún respaldo de la 
ley porque la ley es lo que más atropella al 
campesino, el gobierno. Muchas personas 
se han dado cuenta que los robaron y ame-
nazaron y los cogen los tienen dos o tres 
días y ya los soltaron y nos dicen informe, 
cómo nos vamos a venir a siete horas a in-
formar, para que (…) (Entrevistado nº 5, co-
municación personal, 25 de mayo de 2022).

Las disputas por el territorio entre los grupos 
al margen de la ley hicieron que no pocas fa-
milias abandonaran las fincas. Ello afectó con-
siderablemente el paisaje socioproductivo que 
se estaba configurando pues, aunque el con-



Sociedad y Economía N° 52 (Mayo - ago 2024) / e-ISSN: 2389-9050 / e10512804

https://doi.org/10.25100/sye.v0i52.12804
Nicolas Faubricio Bastidas Artunduaga, Gloria Clemencia Amaya Castaño y Verenice Sánchez Castillo

12

flicto se atenuó un poco posteriormente, las 
familias hicieron su vida en el pueblo y en la 
actualidad solo van de visita y regresan luego 
al casco urbano. A esto se le atribuye que la 
JAC casi no funcione y tampoco se volvieran 
a lograr colaboraciones de trabajo (la minga 
como tradición de trabajo comunitario), así 
como los momentos de esparcimiento y feste-
jo veredal, que tampoco regresaron.

Por la inseguridad, muchas familias de las 
primeras salieron de Cristalina y nunca 
más volvieron (Entrevistado nº 8, comuni-
cación personal, 16 de julio de 2022).

En el año 2005 había un grupo de guerrilla 
en la vereda y cuando llegó el ejército y nos 
dijo que nos teníamos que salir de la vere-
da, debido a los grupos de guerrilla, se pre-
sentaron combates en el filo. En ese tiempo 
todo mundo nos salimos, nos dio miedo…. 
mucha gente antigua se fue y no volvieron 
(Entrevistado nº 1, comunicación personal, 
21 de julio de 2022).

(…) a mí me tocó salirme en el 2005, te-
nía todos mis chinos pequeñitos mientras 
crecieron y ya después regresé, pero todo 
se enrastrojó. Me tocó volver a contratar 
para hacer limpias y sembrar de nuevo, 
también llegaron familias nuevas (Entre-
vistado nº 6, comunicación personal, 8 de 
julio de 2022).

(…) la época de la violencia fue dura, sobre 
todo se nos desapareció el presidente de 
ese entonces, jamás apareció, la época más 
dura fue 2001 y 2002, años de la pérdida 
de nuestro presidente (Entrevistado nº 9, 
comunicación personal, 10 de agosto de 
2022).

En este orden de ideas, la constante incerti-
dumbre, las normas de convivencia impuestas, 
extorsiones, migraciones y desplazamiento 
forzoso por temporadas, provocaron que mu-
chas familias abandonasen el territorio para 
siempre. Entre las principales consecuencias 
se encontraron que las inversiones en los siste-
mas agropecuarios se perdieron, pues implica-
ba casi que empezar desde cero; los animales 
fueron vendidos a precios muy bajos, en los 
afanes del desplazamiento; así la pérdida de 
los bienes dejados atrás. Esta situación desa-
nimó a los campesinos, quienes algunas veces 

retornaban, pero con la incertidumbre de que 
de repente tuvieran que volverse a ir.

3.3.2 La adopción de los SSP en un territorio 
en conflicto

Los ganaderos enfrentan una compleja inter-
seccionalidad entre la adopción de Sistemas 
Silvopastoriles (SSP) y la realidad del conflic-
to armado. Con base en las narrativas del do-
cumento, aquí están sus percepciones, senti-
mientos, pensamientos y expectativas:

1. Percepciones: los ganaderos reconocen la 
adopción de SSP como una herramienta po-
tencial para la mejora en la sostenibilidad de 
sus prácticas ganaderas. Sin embargo, per-
ciben que el conflicto armado introduce una 
serie de desafíos adicionales que complican 
la implementación de tales sistemas. Ven los 
SSP como una solución que puede mitigar 
parte del daño ambiental causado por prác-
ticas ganaderas tradicionales y contribuir a 
una producción más sostenible.

2. Sentimientos: hay una mezcla de esperan-
za y preocupación. Los ganaderos se sienten 
esperanzados por los beneficios potenciales 
de los SSP para mejorar la productividad y la 
sostenibilidad. Sin embargo, también existe 
un sentimiento de frustración debido a las 
dificultades impuestas por el conflicto, como 
la inseguridad y la falta de acceso a recur-
sos, que pueden limitar la viabilidad de im-
plementar los SSP.

3. Pensamientos: existe una reflexión pro-
funda sobre cómo el conflicto influye en la 
posibilidad de realizar cambios significativos 
en las prácticas ganaderas. Los ganaderos 
están conscientes de los desafíos logísticos 
y económicos para implementar SSP, como la 
necesidad de mayor infraestructura, gestión 
de recursos y la resistencia cultural a cam-
biar prácticas tradicionales. Entienden que 
la interacción entre conflicto y desarrollo 
rural requiere una consideración cuidadosa 
de cómo adaptar y aplicar los SSP de manera 
efectiva.

4. Expectativas: los ganaderos esperan que 
con apoyo adecuado, puedan superar los 
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obstáculos para la adopción de SSP, incluso 
en un contexto de conflicto. Hay un deseo de 
obtener beneficios tanto ambientales como 
económicos mediante la implementación de 
estas prácticas, con la esperanza de que tam-
bién contribuyan a la paz y la estabilidad en 
sus comunidades. La expectativa es que los 
SSP puedan formar parte de una estrategia 
más amplia para mejorar la resiliencia de las 
comunidades rurales frente al conflicto.

Estos elementos resaltan la complejidad de 
adoptar innovaciones agrícolas en zonas con-
flictivas, donde las ventajas potenciales de los 
SSP deben ser evaluadas cuidadosamente con-
tra los retos impuestos por el contexto de se-
guridad y la accesibilidad de recursos.

A manera de síntesis, en la Tabla 1 se resalta 
cómo los ganaderos perciben los SSP no solo 
como una técnica agrícola, sino también como 
una estrategia potencial para mitigar los im-
pactos del conflicto en sus comunidades, pro-

moviendo la sostenibilidad y la estabilidad en 
sus prácticas ganaderas.

4. Discusión

En línea con lo narrado por los entrevistados, 
fueron diversos los factores que hicieron que 
la ganadería se consolidara en el departamen-
to. Aspectos como la inversión en su momento 
del Fondo Ganadero del Caquetá y del Huila 
para el fomento de la ganadería, la inyección 
de capital para la compra de ganado por parte 
de los ganaderos del vecino departamento y la 
compra de la leche y queso asegurada, fueron 
los más destacados (Rodríguez, 2018).

Infortunadamente, las políticas del Gobierno 
que impulsaron a la ganadería desde ese mo-
mento, fueron desarrolladas en el marco del 
potrero limpio y la adopción de monocultivos. 
Ello fomentó una cultura colona donde el árbol 
era el enemigo de cualquier sistema producti-
vo. En este contexto, la colonización, el narco-

Tabla 1. Imaginarios de la interseccionalidad entre adopción de SSP y conflicto armado

Aspecto Percepciones Sentimientos Pensamientos Expectativas

Contexto de 
conflicto

Alta incidencia de con-
flicto armado afectando 
la comunidad y la activi-
dad ganadera.

Miedo e inseguridad 
debido a la presencia 
de grupos armados.

Necesidad de adaptar-
se y buscar alternativas 
sostenibles como los 
SSP para garanti-
zar la seguridad y 
sostenibilidad.

Esperanza de que los 
SSP puedan contribuir a 
una mayor estabilidad y 
seguridad en la produc-
ción ganadera.

Adopción de SSP

Interés en SSP como 
medio para mejorar la 
sostenibilidad y produc-
tividad ganadera en 
medio del conflicto.

Optimismo cauteloso 
sobre los beneficios 
potenciales de los 
SSP.

Consideración de cómo 
los SSP pueden redu-
cir la dependencia de 
prácticas tradicionales 
que exacerban el con-
flicto y la degradación 
ambiental.

Implementación efectiva 
de SSP con apoyo técni-
co y financiero adecua-
do para enfrentar los 
desafíos del conflicto.

Desafíos y 
limitaciones

Dificultades para im-
plementar SSP debido 
a la falta de recursos, 
conocimientos y apoyo 
institucional en contextos 
de conflicto.

Frustración y desa-
liento por los obstá-
culos impuestos por el 
conflicto.

Reflexión sobre la 
necesidad de apoyo 
continuo y capacita-
ción para adoptar SSP 
efectivamente.

Fortalecimiento del 
apoyo gubernamental 
y comunitario para la 
adopción de SSP en 
áreas de conflicto.

Impacto 
económico y 
social

Reconocimiento de los 
SSP como herramienta 
para mejorar la eco-
nomía local y la co-
hesión social en áreas 
conflictivas.

Esperanza en el po-
tencial de los SSP 
para revitalizar la 
economía local.

Perspectiva de que los 
SSP pueden ofrecer 
soluciones económicas 
más estables y menos 
susceptibles a las diná-
micas del conflicto.

Desarrollo de una comu-
nidad más resiliente y 
autosuficiente por medio 
de prácticas ganaderas 
sostenibles.

Fuente: elaboración propia.
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tráfico y la guerrilla son los elementos que dan 
cuenta de la identidad política, económica y so-
cial. Esta última afirmación es respaldada por los 
resultados de estudios anteriores en contextos 
similares (Blume, 2021; Gutiérrez, 2021; Pearce, 
2021). 

Como consecuencia, la apropiación y control de 
libertades de la población caqueteña tuvo secue-
las que se reflejan en los sistemas productivos 
altamente extractivos como la ganadería exten-
siva, la deforestación, la minería. Por supuesto, 
el cultivo de la coca debe ser incluido, la com-
binación de estos factores trae consigo un alto 
deterioro ambiental y amenaza la sostenibilidad 
de los recursos (Casanova e Higuera-Acevedo, 
2018; Sanabria Martínez, 2022; Rojas Herrera y 
Dessein, 2023; Van Uhm et al., 2021).

Todos estos factores, son entendidos como re-
sultado concomitante con la insuficiente acción 
estatal, la desesperanza, los vacíos y cambios en 
las estructuras de poder, así como el tránsito a 
una cultura de paz que no termina de instaurar-
se con normalidad (Mora Pontiluis et al., 2023). 
Tales hechos, especialmente los relacionados 
con los procesos de transición, justicia y recons-
trucción, han sido refrendados en investigacio-
nes relacionadas (Bruce-Jones y Smith, 2021; 
Peñaranda Currie et al., 2021; Pérez Gamboa et 
al., 2023). Dicha situación coincide con las diná-
micas relatadas por los campesinos participan-
tes en la investigación, quienes sostienen que el 
departamento cuenta con una segunda genera-
ción de campesinos que se han dedicado a la 
producción de hoja de coca, pero también a la 
ganadería bovina.

Además de la concentración de la tierra, a la 
ganadería se le agregan otras situaciones, 
pues es considerada, junto a la coca, como 
uno de los principales motores de defores-
tación de la Amazonía (Castro-Nunez et al., 
2021; Clerici et al., 2020; Murillo-Sandoval et 
al., 2021; Prem et al., 2020). Esta situación se 
agravó con la firma del Acuerdo de la Haba-
na y la consecuente entrega de armas de las 
FARC (Ganzenmüller et al., 2022). Es preciso 
mencionar que los ganaderos participantes en 
el estudio, representan precisamente una gran 
mayoría que se aloja y opera en la gran mi-

noría de las áreas, pero que sufre los mismos 
problemas y cargas del sistema.

Además, siguen vigentes los efectos de la pre-
sencia de grupos al margen de la ley, que se 
disputan el territorio por la compra de base de 
coca. De acuerdo con el estudio, los ganaderos 
medianos y grandes han sido objeto de extor-
sión, secuestros y también robo de semovientes. 
En cambio, los pequeños, así no hayan sido afec-
tados por secuestros y extorsión, sí lo han sido 
por el desplazamiento forzado que ha dejado la 
violencia en las zonas rurales de departamento.

Al tomar en cuenta todos los problemas que ha 
generado la ganadería, algunos productores, 
con el apoyo de proyectos de Cooperación Inter-
nacional o gracias a iniciativas del orden depar-
tamental, han intentado transitar a modelos ga-
naderos menos nocivos con el medio ambiente 
como los SSP. Respecto a ello, pudo apreciarse 
que en lo manifestado por los participantes se 
demostró un conocimiento claro sobre el con-
cepto de SSP, al comprenderlo a partir de la in-
teracción del animal con el árbol y la pastura, 
donde se configuran relaciones recíprocas para 
el beneficio colectivo.

Así mismo, estudios precedentes resaltan 
las ventajas de los SSP, relacionadas con el 
mejoramiento de la calidad del suelo, al mejorar 
la actividad de la micro y macrofauna, evitar la 
pérdida de suelo, disminuir el estrés climático 
que sufren los animales, así como garantizar 
una alimentación más variada y balanceada para 
bovinos (Alvarado Sandino et al., 2023; Arciniegas-
Torres y Flórez-Delgado, 2018; Kinneen et al., 
2023; Lee et al., 2020). Sin embargo, aunque 
tienen claro el concepto de los SSP y la importancia 
de su adopción, los ganaderos manifestaron sus 
limitantes para incorporarlos y reemplazar su 
modelo convencional de producción. Esto coincide 
con lo identificado por estudios previos acerca 
de las limitantes técnicas y socioeconómicas de 
los Sistemas Silvopastoriles en Latinoamérica 
(Alvarado Sandino et al., 2023; Jara-Rojas et al., 
2020; Lee et al., 2020).

Destacan factores como la escasa mano de obra 
disponible, el tiempo de espera, la tradición ga-
nadera, el insuficiente grado de extensión auna-
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do a la escasez de semillas y poco conocimiento 
en el manejo de plagas y enfermedades de las 
especies. Estos son factores determinantes a la 
hora de concretar la adopción, que a su vez son 
factores que están asociados especialmente con 
el corto tiempo de los proyectos que fomentan 
el establecimiento de los sistemas.

El reto primordial es el cambio de un sistema 
tradicional familiar, seguro y experimentado, a 
uno nuevo sustentado en el desarrollo tecno-
lógico que representa para ellos cierto nivel de 
riesgo, precisamente por el débil conocimiento 
del nuevo sistema. Así mismo, estudios previos 
han identificado que uno de los principales retos 
es que los ganaderos apropien el conocimiento 
de los SSP y destinen más tiempo al manejo del 
sistema (Lee et al., 2020).

Esta transición no solo debe producirse en la cul-
tura ganadera, además se debe confiar también 
en un nuevo escenario, que será probablemente 
más seguro, sin actores al margen de la ley, pues 
el municipio hace parte del programa de la Presi-
dencia de la República de los Nuevos Territorios 
para la Paz. Sin embargo, la búsqueda de solu-
ciones y la construcción de la paz en etapa de 
postconflicto todavía son percibidas como muy 
recientes. Por lo cual, con relación a la historia y 
antecedentes del conflicto, es difícil a juicio de 
los ganaderos pensar o creer en el postconflic-
to como una verdad inobjetable, lo que coinci-
de con resultados de estudios anteriores (Pérez 
Gamboa et al., 2023).

5. Conclusiones

La percepción acerca de la adopción de los SSP se 
debate entre haber escuchado que es una buena 

alternativa, conocer el discurso, los resultados 
de sus vecinos y sus propias experiencias. En 
este orden, existen aspectos de tipo económico 
que afectan su adopción, como la no sostenibi-
lidad del sistema hasta que pueda aprovecharse 
eficientemente. Otro aspecto es el socio-cultural, 
donde influye la escasa mano de obra disponi-
ble, el pobre relevo generacional y las barreras 
tecnológicas que afectan a los ganaderos.

En la dimensión tecnológica, los ganaderos 
coincidieron en que la adopción de SSP es un 
proceso largo. Una limitante considerable son 
los débiles procesos de acompañamiento téc-
nico y la poca diversidad de alternativas para la 
transición. En relación con esta apuesta gana-
dera, en un territorio en transición entre con-
flicto y postconflicto, se puede concluir que 
la construcción de la memoria histórica local, 
marcada por la percepción del alto riesgo de 
pérdida, influye negativamente en la adopción. 
Los hallazgos resaltan una representación ne-
gativa de la paz y su credibilidad, así como una 
orientación narrativa hacia el pasado, lo que 
también afecta la adopción de los SSP.

En el futuro, se recomienda profundizar en los 
procesos propios de la reintegración social y 
la justicia transicional, la manera en que la ga-
nadería puede favorecer el desarrollo socioe-
conómico local, y las necesidades asociadas a 
una gobernanza estable y democrática. Igual-
mente, se avizora en los resultados alcanzados 
lo preciso de llevar a cabo estudios mixtos, e 
implementar diferentes diseños cualitativos 
que favorezcan una mejor comprensión de los 
complejos entramados que dan forma a los 
imaginarios rurales y cómo estos condicionan 
la vida comunitaria.
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