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RESUMEN 

Los ecosistemas amazónicos caqueteños padecen a lo largo del período 1951-1980 un proceso de 
transformación a causa de la deforestación que genera la consolidación de la ganadería como modelo de 
desarrollo económico predominante. Las anteriores circunstancias causan la deforestación de 
aproximadamente 500.000 mil hectáreas de selvas prístinas usadas para la siembra de pastos para la cría, 
ceba y lechería bovina. El artículo está fundamentado en el uso de diversas fuentes extraídas de los 
fondos gobierno y agricultura del Archivo Central de la Gobernación del Caquetá que son analizadas con 
el propósito de entender el rol de las instituciones estatales en la consolidación de la ganadería extensiva, 
asimismo, se hace uso de documentos del Archivo Parroquial de Puerto Rico utilizados para describir la 
formación de una zona de colonización agropecuaria en la zona norte del piedemonte. En el proceso de 
mercantilización de la naturaleza que se presenta en el Caquetá en el período 1951-1980 tienen una gran 
incidencia las instituciones estatales y sus funcionarios, igualmente, los intereses económicos de gremios 
y ganaderos terratenientes que generan un proceso de acumulación de tierras en la zona del piedemonte 
caqueteño e inducen la expansion de la ganadería hacia el interior de las llanuras selváticas caqueteñas.  
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n el año 1951 se da vida jurídica a la naciente Intendencia Nacional del Caquetá2 

ubicada en territorios pertenecientes a las selvas húmedas –de la Amazonia– 

en el sur de Colombia. El establecimiento de esta entidad territorial hace parte 

del intento por parte del gobierno central de lograr cierto control sobre los llamados 

´territorios nacionales´,3 a través de la creación de estas divisiones territoriales al 

mando de una figura militar (Intendente) y los inicios del establecimiento de una 

burocracia estatal a cargo de la administración de la jurisdicción por medio de diversas 

instituciones de carácter intendencial y a nivel local. Al respecto plantea Sandra Patricia 

Martínez que, “Instituciones como la Caja Agraria y el Incora jugaron un rol crucial 

dentro de este proyecto de extender el poder y control territorial del Estado, 

principalmente a las zonas más afectadas durante La Violencia y a aquellas regiones 

que, como el Caquetá, habían adolecido de una débil presencia estatal”.4   

De igual manera, en las décadas de 1950 y 1960 la hacienda Larandia y otros 

latifundios como Balsillas y El Recreo tienen su mayor proceso de expansion. El caso 

más representativo es el de Larandia que, pasa de tener en 1950 7.625 hectáreas a tener 

en 1955 10.000 hectáreas y, en 1965 35.000 hectáreas.5 En las décadas de 1960 y 1970 se 

implementan en el territorio caqueteño proyectos (Caquetá I y II) de colonización 

dirigida liderados por la Caja Agraria y el Instituto colombiano de Reforma Agraria 

Incora, que instalan en algunas áreas de la Intendencia a grupos de familias colonas en 

parcelas destinadas a actividades agropecuarias que terminan por razones económicas 

y políticas convirtiéndose en zonas ganaderas (falta de mercados y vías para sacar 

productos agrícolas, fomento estatal ganadería). 

Comenzando la década de 1980 termina la vida jurídica de la Intendencia 

Nacional del Caquetá, dando paso desde 1981 al departamento del Caquetá. La 

transición de intendencia a departamento, coincide con la aparición de los cultivos de 

hoja de coca en la región y la acumulación de tierras en manos de grandes propietarios 

 
2 Caquetá se forma como Comisaría especial mediante el decreto 642 de 1912 (junio 17); como Intendencia nacional, mediante el Decreto 963 de 
1950 (marzo 14), y como departamento, a través de la Ley 78 de 1981 (diciembre 15).  
3 Los Territorios Nacionales son concebidos como regiones periféricas, zonas para extraer recursos naturales y cristianizar comunidades indígenas. 
Dentro de estos Territorios Nacionales se ubicaba lo que otrora se conocía como Territorio, Comisaría e Intendencia del Caquetá. 
4 Sandra Patricia Martínez, Encuentros con el Estado. Burocracias y colonos en la frontera amazónica: 1960-1980 (Cali: Editorial Universidad del 
Valle, 2017), p. 46. 
5 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Caquetá. Construcción de un territorio amazónico en el siglo XX, (Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 2000), p. 61. 
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–algunos de estos vinculados al narcotráfico–, al mismo tiempo, se incrementa la 

desarticulación de las economías campesinas a inicios de esta misma década por la 

expansión de la ganaderización en territorio caqueteño. Todos estos factores inciden 

en la reconfiguración de la ganadería que se había establecido en el Caquetá hasta 1980, 

dando paso a inicios de esta misma década, a una ganadería con nuevos integrantes en 

su estructura social.6 

La confluencia de un poder político institucionalizado representado en la 

burocracia creada en torno a la Intendencia, fomenta la ganadería extensiva como 

modelo de desarrollo económico, asimismo, la existencia de grandes latifundios 

ganaderos en el piedemonte amazónico y la llegada de contingentes de colonos a las 

parcelaciones, otros en busca de trabajo y tierras, generan las condiciones 

socioeconómicas y políticas que facilitan la consolidación de la ganadería como 

actividad económica predominante, la cual forja el intenso proceso de transformación 

de las selvas caqueteñas en pastizales para la cría, ceba y lechería bovina. Por lo tanto, 

al mismo tiempo que se va consolidando la ganadería como mecanismo de tenencia y 

producción de la tierra, se terminan de afianzar las poblaciones en el piedemonte 

caqueteño, como consecuencia del incremento de la colonización y la consecuente 

intensificación de la deforestación de la mayor parte de las selvas nativas que albergaba 

esta franja del territorio caqueteño para ser sembrabas de pastizales. 

Los estudios históricos sobre ganadería en el Caquetá han abordado 

preferentemente el proceso de transición de una economía cauchera a una ganadera, 

y el fortalecimiento de la ganadería a mediados del siglo XX en el contexto de la 

implementación de proyectos de colonización. Estas temáticas han sido analizadas 

poniendo el foco especialmente en las relaciones económicas y políticas existentes 

entre Huila y Caquetá desde finales del siglo XIX. Trabajos como Del caucho a la 

ganadería: transformación del paisaje en el piedemonte caqueteño, 1887-19657 de Claudia 

Alejandra Ciro y Estefanía Ciro; De la selva a la pradera: reconfiguración espacial del 

 
6 A los tradicionales hacendados, fincarios y minifundistas, se les debe adicionar el narcohacendado como un nuevo integrante de la estructura 
social de la ganadería en el Caquetá.   
7 Estefanía Ciro y Claudia Alejandra Ciro, “Del caucho a la ganadería: transformación del paisaje en el piedemonte caqueteño, 1887-1965”, en: Ana 
Isabel Buitrago y Eliana Jiménez (editoras), Imani Mundo III. Gente, Tierra y Agua en la Amazonía (Bogotá: Unibiblos – Universidad Nacional de 
Colombia, 2009). 
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piedemonte caqueteño 1950-1965 de Claudia Alejandra Ciro;8 Encuentros con el Estado. 

Burocracias y colonos en la frontera amazónica (1960-1980) de Sandra Patricia Martínez,9 

y la tesis de maestría en historia Compañías caucheras, Colonos, Iglesia y Estado. 

Transformación territorial del piedemonte caqueteño: 1886-1940 de Edinson Ceballos,10 

se han llevado a cabo desde los enfoques mencionados; pero aunque aluden a la 

ganadería y el Estado como elementos determinantes en la configuración histórica de 

la sociedad y el territorio del Caquetá, no abordan el análisis de las conflictividades 

presentadas entre la sociedad y la naturaleza como resultado de la implementación de 

un modelo económico dominado por la ganadería extensiva como apuesta para la 

incorporación de las selvas caqueteñas a las dinámicas económicas nacionales en el 

transcurso del siglo XX.  

Por su parte, Augusto Gómez11 se acerca a la comprensión a inicios del siglo XX, 

de la formación de las primeras fincas ganaderas, en el proceso de transición de una 

economía cauchera a una de carácter ganadero, mientras que Wolfang Brucher12 y 

Edgard David Serrano,13 avanzan en estudios más focalizados en la formación y 

consolidación de los latifundios ganaderos por excelencia en el Caquetá (Balsillas, 

Larandia), y el proceso de concentración de la tierra que se presenta en el piedemonte 

caqueteño a causa de dicho fenómeno, pero siguen siendo insuficientes para entender 

el proceso de deforestación de los ecosistemas amazónicos caqueteños producto de la 

ganadería desde una perspectiva histórico ambiental y desde un enfoque ecológico 

político.  

 
8 Claudia Alejandra Ciro, De la selva a la pradera: reconfiguración espacial del piedemonte caqueteño 1950-1965 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2009). 
9 Encuentros con el Estado. Burocracias y colonos en la frontera amazónica (1960-1980) (Cali: Universidad del Valle, 2017). 
10 Edinson Ceballos Bedoya, Compañías caucheras, Colonos, Iglesia y Estado. Transformación territorial del piedemonte caqueteño: 1886-1940 
(Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2018). Tesis de Maestría. 
11 Augusto Javier Gómez López, Pioneros. Colonos y Pueblos: Memoria y testimonio de los procesos de colonización y urbanización de la Amazonía 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia–Universidad del Rosario, 2015).  
12 Wolfgang Brücher, La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia. El territorio comprendido entre el Ariari y el 
Ecuador (Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1974).  
13 Edgard David Serrano, El modelo ganadero de la Gran Hacienda: un paso atrás en el desarrollo del Caquetá (Florencia: Universidad de la 
Amazonia–Tercer Mundo Editores, 1994). 
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Estudios como los de Álvaro Melo;14  Jaime Jaramillo, Leónidas Mora y Fernando 

Cubides;15 Camilo Domínguez Ossa,16 Bernardo Tovar Zambrano,17 Graciela Uribe,18 Félix 

Artunduaga Bermeo,19 y algunos de los realizados por el Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas, SINCHI,20 entre otros,21 han encontrado en la ganadería un 

elemento concomitante (no central) en el análisis de los procesos de colonización y 

poblamiento presentados en el Caquetá a lo largo del siglo XX.  Para entender la 

consolidación de la ganadería extensiva en el Caquetá, ha sido clave el estudio de una 

serie de investigaciones que, desde la perspectiva de la historia ambiental de la 

ganadería en Colombia, han permitido identificar, por ejemplo, el rol del Estado en el 

fomento de la ganadería a través de los discursos alrededor del consumo de proteína 

de origen cárnico y lácteo, lo mismo que los mercados y el consumo de la carne en el 

país.  

En este sentido, investigaciones como las de Ingrid Johanna Bolívar y Alberto 

Flórez Malagón,22 y especialmente la compilación de Alberto Flórez, El Poder de la 

Carne. Historias de ganadería en la primera mitad del siglo XX en Colombia,23 han 

permitido contextualizar el tema de investigación en un contexto nacional y global.  

Otros aspectos como el refinamiento ganadero, el manejo de pastos y potreros, las 

transformaciones del paisaje y la apropiación del territorio, son abordados por 

 
14 Álvaro Melo Rodríguez, Colonización y poblamiento del piedemonte amazónico en el Caquetá. El Doncello, 1918-1972 (Bogotá: Editorial 
Universidad Javeriana, 2016).  
15 Jaime Jaramillo, Leónidas Mora y Fernando Cubides, Colonización, Coca y Guerrilla (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1986). 
16 Camilo Domínguez Ossa y Augusto Javier Gómez López, La economía extractiva en la Amazonía colombiana 1850-1930 (Bogotá: COA-
Tropenbos, 1990. De estos autores también: Nación y etnias. Conflictos territoriales en la Amazonía colombiana 1750-1933 (Bogotá: Tropenbos 
Colombia-Corporación colombiana para la Amazonía, Araracuara, 1994). 
Camilo Domínguez Ossa, “El proceso de colonización en la Amazonía y su incidencia sobre el uso de los recursos naturales”, Revista colombiana 
de Antropología n°18 (1975): 293-304. Del mismo autor: Amazonía colombiana, economía y poblamiento (Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2005).    
17 Bernardo Tovar Zambrano, Los pobladores de la Selva. Historia de la colonización del noroccidente de la Amazonía colombiana (Bogotá: ICAN-
COLCULTURA, Plan Nacional de Rehabilitación-PNR, Universidad de la Amazonía, 2 T, 1995).  
18 Graciela Uribe Ramón, Veníamos con una manotada de ambiciones. Un aporte a la historia de la colonización del Caquetá (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia-UNIBIBLOS, 1998).   
19 Félix Artunduaga Bermeo, Historia General del Caquetá (Florencia: Compusur de Colombia, 1999).   
20 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Caquetá. Construcción de un territorio amazónico en el siglo XX (Bogotá: Tercer Mundo 
Editores–Sinchi, 2000).   
21 Sandra Patricia Martínez, “funcionarios y colonos: la formación del Estado en el suroriente colombiano”, Iconos–Revista de Ciencias Sociales 
n°52, (2015): 79-98. De la misma autora: “Más allá de la gubernamentalidad: políticas de colonización y desarrollo rural en el piedemonte caqueteño 
(1960-1980)”, Universitas Humanistas n° 82 (2016): 135-162. 
22 Ingrid Johanna Bolívar y Alberto Flórez Malagón, “Cultura y poder: el consumo de carne bovina en Colombia”, Revista Nómadas n° 22 (2005): 
174-185. 
23 Alberto Flórez Malagón (editor), El Poder de la Carne. Historias de ganadería en la primera mitad del siglo XX en Colombia (Bogotá: Editorial 
Universidad Javeriana, 2008). De esta compilación, vale la pena resaltar, especialmente, los aportes de Ingrid Johanna Bolívar: “Discursos estatales 
y geografía del consumo de carne de res en Colombia”; Stefania Gallini: “De razas y carne. Veterinarios y discursos expertos en la historia de la 
producción y consumo de carne en Colombia, 1900-1950”; Brigitte Baptiste: “Ecología de los consumos de carne”, Shawn Van Ausdal: “Ni calamidad, 
ni panacea. Una reflexión en torno a la historiografía de la ganadería colombiana”, y el propio Alberto Flórez: “Ganado ¿para qué? Usos del ganado 
en Colombia, 1900-1950”.  
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investigadores como Shawn Van Ausdal,24 Stefania Gallini,25 y Fabio Yepes.26 Por su 

parte Shaw Van Ausdal y Robert Wilcox27 abordan un tema central para entender el 

proceso de transformación del paisaje natural de los ecosistemas amazónicos 

caqueteños, como es la expansión del pasto a lo largo del continente, lo que se relaciona 

con aquello que en la presente investigación se denomina homogeneización del paisaje, 

esto es, la transformación de las selvas caqueteñas como resultado de la deforestación 

por la imposición del pastizal y el potrero ganadero. 

Para contextualizar el caso del Caquetá en escenarios históricos y espaciales 

más amplios, se hace la revisión de un corpus bibliográfico sobre el proceso de 

explotación, mercantilización de recursos naturales y transformación e incorporación 

de diversas selvas y bosques en varios países de Latinoamérica, como resultado de la 

extracción de materias primas; la tala, extracción de maderas y deforestación, y la 

producción agropecuaria.  Estudios como los de Reinaldo Funes Monzote,28 Guillermo 

Castro Herrera,29 Adrián Gustavo Zarrilli,30 Shawn Van Ausdal31, Camilo Alfonso 

Torres,32 John Soluri,33 Jan De Vos,34 Claudia Natenzon y Gabriela Olivera,35 Gerd 

 
24 Shawn Van Ausdal, “Potreros, ganancias y poder. Una historia ambiental de la ganadería en Colombia, 1850-1950”, Revista Historia Crítica n° 39 
E (2009): 126-149. 
25 Gallini, Stefania (editora), Semillas de historia ambiental, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia–Jardín Botánico de Bogotá, 2015). Ver en 
este libro el capítulo: “Nuestras pobres vacas de otros tiempos: refinamiento ganadero y cambio de paisaje en la Sabana de Bogotá, 1860-1880”, 
en: Stefania Gallini (editora), Semillas de historia ambiental. De la misma autora: “El Atila del Ganges”, Revista Nómadas n° 22 (2005): 186-197.   
26 Fabio Yepes, “Ganadería y transformación de ecosistemas: un análisis ambiental de la política de apropiación territorial”, en: Palacio, Germán 
(editor), Naturaleza en disputa. Ensayos de historia ambiental de Colombia, 1850-1995, (Bogotá: ICANH – Universidad Nacional de Colombia, 2001). 
27 Shawn Van Ausdal y Robert Wilcox, “Un continente cubierto de pasto, ganadería y transformación del paisaje”, en:  Leal, Claudia, Jhon Soluri y 
José Augusto Pádua (editores), Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental latinoamericana (Bogotá: Universidad de los Andes, 2019). 
28 Reinaldo Funes Monzote, “El asiento de su riqueza. Los bosques y la ocupación del Este de Cuba por el azúcar, 1898-1926”, Anuario IEHS, n° 
19 (2004): 231-253. Además: De bosque a sabana. Azúcar, deforestación y medio ambiente en Cuba 1492-1926 (México: Siglo XXI editores, 2004). 
29 Guillermo Castro Herrera, “Ganado y Galeones. Elementos para una historia ambiental del Panamá”, Anuario IEHS n° 19 (2004): 191-229. 
30 Adrián Gustavo Zarrilli, “Historia y Economía del bosque chaqueño: la mercantilización de los recursos forestales (1890-1950)”, Anuario IEHS n° 
19 (2004): 255-283. 
31 Shawn Van Ausdal, “Pastures, crops, and inequality: Questioning the inverse relationship between farm size and productivity in Colombia”, Mundo 
Agrario vol. 21 n° 46, (2020). 
32 Camilo Alfonso Torres Barragán, “El desmonte del bosque seco tropical en el Caribe: La Guajira y el valle del rio Cesar a finales del período 
colonial”, en: Claudia Leal (editora), Fragmentos de historia ambiental colombiana (Bogotá: Universidad de los Andes, 2020). 
33 John Soluri, Culturas Bananeras. Producción, consumo y transformaciones Socioambientales (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Siglo 
del Hombre Editores, 2013).   
34 Jan De Vos, Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la selva lacandona, 1950-2000 (México: Fondo de Cultura Económica, 2011); 
La paz de Dios y del Rey. La conquista de la Selva Lacandona (1525-1821) (México: Fondo de Cultura Económica, 2015). 
35 Claudia Natenzon y Gabriela Olivera, “La tala del bosque en los Llanos de La Rioja”, Desarrollo Económico, vol. 34 n° 134 (1994): 263-284. 



 Ganadería, Poblamiento y Deforestación de los Ecosistemas Amazónicos Caqueteños (1951-1980) 

Edinson Orlando Ceballos Bedoya 

 

HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña • http://halacsolcha.org/index.php/halac 
v.12 n.2 (2022) • p. 140-169 • ISSN 2237-2717 • https://doi.org/10.32991/2237-2717.2022v12i2.p140-169 

146 
 

Kohlhepp,36 y Matías González Marilicán,37 Claudia Leal38 y Germán Palacio,39 casi todos 

realizados desde una perspectiva histórico ambiental, han permitido identificar, para 

los intereses de la investigación, unos patrones en el proceso de transformación y 

deterioro de ecosistemas clave para la conservación de la diversidad biológica y cultural 

del continente, como consecuencia de la incidencia de una serie de actores comunes 

en dicho proceso (Estado, empresarios y campesinos), los que también están presentes 

en el caso de la deforestación de las selvas amazónicas caqueteñas a causa de la siembra 

de pastos para la ganadería extensiva. 

Desde Enrique Leff y sus aportes sobre racionalidad ambiental, ecología política 

y saber ambiental,40 se plantea la idea de una homogeneización del paisaje a partir de la 

deforestación de las selvas amazónicas caqueteñas para dar paso al pastizal y el ganado 

vacuno, lo que se contextualiza desde el “proceso de mercantilización y de sobre-

economización del mundo”41 global que conduce a la destrucción de ecosistemas vitales 

para la supervivencia de la vida en el planeta, y en este marco, el proceso de 

transformación–deforestación de la selva amazónica, explotada a partir de una noción 

mercantilista de la biodiversidad que ella alberga, la cual desconoce toda su importancia  

biocultural y la reduce a una mera fuente de riqueza, negando con ello su carácter 

orgánico y ecosistémico, lo que lleva a que sea “desnaturalizada, fraccionada y mutilada, 

desconociendo su organización ecosistémica y termodinámica, para ser convertida en 

recursos naturales […]”42 utilizados, en este caso, como parte del proceso de expansión 

de la frontera agraria y la nacionalización de las selvas húmedas colombianas desde 

mediados del siglo XIX. En el Caquetá, territorio en el que el Estado es encarnado en 

 
36 Gerd Kohlhepp, “Transformações da Paisagem Natural no Norte do Paraná entre as Décadas de 1930 e 1980: Da Monocultura do Café à 
Modernização Agrária e suas Consequências Ecológicas, Econômicas e Sociais”, HALAC vol. 10 n° 2 (2020): 255-283.  
37 Matías González Marilicán, “El Bosque Nativo aún Impera en el Borde Costero de la Región de La Araucanía, entre 1866 y 1912: Matices a un 
Discurso de Destrucción Forestal “Masiva” en el Sur de Chile”, HALAC, vol. 10 n° 2 (2020): 227-254. 
38 Claudia Leal, “Un puerto en la selva. Naturaleza y raza en la creación de la ciudad de Tumaco, 1860-1940”, Revista Historia Critica n° 30 (2005): 
39-65. 
39 Germán Palacio Castañeda, Fiebre de tierra caliente. Una historia ambiental de Colombia, 1850-1930 (Leticia: Universidad Nacional de Colombia 
– ILSA, 2006). Ver también: Palacio Castañeda Germán y Astrid Ulloa (editores), Repensando la Naturaleza. Encuentros y desencuentros 
disciplinarios en torno a lo ambiental (Colombia: Universidad Nacional de Colombia–IMANI–ICANH–Colciencias, 2002).       
40 Enrique Leff, Aventuras de la epistemología ambiental (México: Siglo XXI Editores, 2006); además ver: Saber ambiental. Sustentabilidad, 
racionalidad, complejidad, poder (México: Siglo XXI Editores – PNUMA, 2002); Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza 
(México: Siglo XXI Editores, 2004); Discursos Sustentables (México: Siglo XXI Editores, 2008); Ecología Política. De la deconstrucción del capital a 
la territorialización de la vida (México: Siglo XXI Editores, 2019). 
41 Enrique Leff, Discursos Sustentables, p. 52. 
42 Enrique Leff, Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza, p. 133.  
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unos poderes locales y regionales43 (élites políticas, gremios y ganaderos), estos 

fomentan desde comienzos del siglo XX un modelo de desarrollo económico basado en 

la tala y quema de bosques primarios –arrasando especies de flora y fauna únicas–, que 

se transforman en pastos utilizados para ser convertidos en proteína animal, es también 

hablar de las conflictivas relaciones sociedad-naturaleza, una sociedad que percibe la 

naturaleza como un recurso aprovechable, y se consolida alrededor de un modelo 

económico dependiente de la ganadería, lo que lleva a que la riqueza natural y cultural 

que albergan los ecosistemas amazónicos sea privatizada y apropiada a través del 

potrero y el ganado a lo largo del siglo XX.  

 

1. LA GANADERÍA Y LOS ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS CAQUETEÑOS. 

Los ecosistemas amazónicos que caracterizan el piedemonte caqueteño en la 

primera parte del siglo XX están conformados por selvas primarias, una gran variedad 

de humedales, grandes extensiones de cananguchales y una amplia diversidad de fauna 

(felinos, peces, anfibios, insectos, serpientes, lagartos, aves, roedores, otros mamíferos) 

y miles de especies de flora (árboles y plantas de diversos tamaños). Con la 

promulgación de la Ley 200 de 1936 Sobre régimen de tierras y su incidencia en el acceso 

a la titulación, no sólo por parte de pequeños colonos, sino también de grandes 

terratenientes, el latifundio de Larandia se verá notablemente beneficiado al pasar de 

tener en 1935 un total de 1.794 hectáreas a poseer en el año de 1950 una extension de 

7.625 hectáreas (ello a pesar de que la ley apuntaba, especialmente, a la protección de 

los bosques), mientras que, en 1965 alcanzo su máxima extension con un total de 35.000 

hectáreas; por lo tanto, en el transcurso de la primera mitad del siglo XX el proceso de 

domesticación de las selvas por el potrero ganadero ya se encuentra muy extendido 

sobre el piedemonte, e inicia su extensión sobre las llanuras selváticas amazónicas. 

Al mismo tiempo que se va consolidando la hacienda Larandia en el centro del 

piedemonte caqueteño, se irán formando una serie de propiedades ganaderas 

(haciendas, fincas, minifundios) de menor tamaño en la franja de piedemonte 

comprendida entre San Vicente del Caguán y San José del Fragua, lo que va a generar 

en el período 1951-1980 un incremento notable de la deforestación (ver mapa) de los 

 
43 Margarita Serje, “El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las “zonas de frontera” en Colombia”, Cahiers des Amériques 
latines, n° 71 (2013): 101. 
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ecosistemas amazónicos caqueteños producto de la homogeneización del paisaje 

generado por la transformación de las selvas en potreros para la ganadería. Ahora bien, 

es importante señalar que en el mapa se resalta en color naranja la franja con un nivel 

de intervención agropecuaria alto por ganadería, mientras que, en color gris zonas 

deforestadas antes de 1951, en color azul las zonas en las que se establecen proyectos 

de colonización dirigida. Por último, se debe indicar que la zona de bosques primarios 

(color verde) ya venía siendo intervenida por medio de actividades agrícolas y pecuarias 

(colonización primaria).44   

Imagen 1. Mapa del Caquetá. Deforestación: 1951-1980. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En tal sentido, el proceso de transformación de las selvas amazónicas 

caqueteñas en pastizales para la cría, ceba y lechería vacuna, se consolida gracias a la 

formación inicial de fincas ganaderas en las vegas de los ríos San Pedro, Orteguaza, 

Caguán y Guayas. En la zona de confluencia del Orteguaza y el San Pedro aparecen las 

 
44 Se considera como colonización primaria a las fases iniciales de desmonte de la selva, en la que se empiezan a abrir los primeros claros en los 
bosques amazónicos, por medio del establecimiento de rozas que, darán paso posteriormente a los potreros.  
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primeras haciendas compuestas por miles de hectáreas de pastizales artificiales, que 

posteriormente, dan origen al latifundio ganadero por excelencia en el Caquetá que es 

Larandia. Hacienda descrita por Wolfgang Brücher de la siguiente forma: 

“Aproximadamente a 25 kilómetros de distancia de Florencia está situada la ya 
varias veces menciona Gran Hacienda (Plantación) Larandia, cuyo tamaño se 
estima en 30.000 a 35.000 hectáreas. En 1935 la familia Lara compro 15.000 
hectáreas de tierra formadas por selva virgen, a precio reducido. Como la 
propiedad está ubicada cerca del borde de la cordillera, y se han ido 
estableciendo otros ganaderos entre esta y la cordillera, la expansión de la 
hacienda se realizó más o mendos en forma concéntrica hacia el occidente, el 
sur y el oriente. Para efectuar la tala de este terreno se empleó el sistema antes 
descrito: es decir, se procedió con la quema de la selva talada y se dejaron podrir 
los troncos y los tocones. Se secaron las zonas pantanosas, con lo que se redujo 
considerablemente la plaga de zancudos. Como siempre, se emplearon grupos 
grandes de leñadores (hasta 1.200 hombres), que generalmente eran colonos de 
los alrededores; por este medio se logró extender rápidamente la tierra talada. 
Además, algunos colonos empezaron a desmontar tierra delante del frente de 
tala; y después de recolectar una cosecha de arroz–maíz, procedieron a vender 
su parcela a la hacienda. Esto podía continuarse aún más allá del terreno 
comprado hasta incluir, sin trabas de ninguna especie, “baldíos” pertenecientes 
al Estado, que después se adquirían en forma legal, puesto que los Laras estaban 
en condiciones de explotarlos inmediatamente”.45 

Edgard David Serrano en su investigación denominada El modelo ganadero de la 

Gran Hacienda: un paso atrás en el desarrollo del Caquetá,46 cuestiona la configuración 

de la hacienda Larandia por la alta concentración de la tierra, el despojo y el 

desplazamiento de la comunidad Huitoto que habitaba en la zona del actual municipio 

de La Montañita, además, por el freno al desarrollo de poblaciones como Venecia, Milán, 

Santuario y las dificultades para el mismo desarrollo de Florencia. Larandia es 

importante para entender la consolidación de la ganadería extensiva en el Caquetá 

como modelo de desarrollo económico predominante, mientras que, al mismo tiempo, 

el Estado va fomentando mediante diversas leyes y proyectos de colonización 

agropecuario la ganadería extensiva como principal alternativa económica para el 

desarrollo regional a lo largo del siglo XX.      

La incidencia de Larandia en la consolidación de la ganadería como modelo 

económico preponderante es evidente, puesto que, las políticas y los proyectos 

agropecuarios  fomentados por las instituciones gubernamentales (secretaría de 

Agricultura y Ganadería, Caja Agraria, Incora, entre otras) favorecen la ganadería como 

 
45 La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia. El territorio comprendido entre el Ariari y el Ecuador, p. 175-176.  
46 Edgard David Serrano, El modelo ganadero de la Gran Hacienda: un paso atrás en el Desarrollo del Caquetá (Florencia: Universidad de la 
Amazonia – Tercer Mundo Editores, 1994).  
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actividad primordial en el desarrollo agropecuario regional, razón por la cual los 

préstamos que reciben los colonos en el contexto de los proyectos de colonización 

estatales se destinan en gran medida a la compra de ejemplares bovinos, adecuación de 

potreros y otros elementos necesarios para la implementación de la ganadería. 

En el anterior contexto, los ecosistemas amazónicos serán los más 

perjudicados, puesto que, la confluencia de intereses económicos privados y la 

implementación de políticas agropecuarias estatales entre las décadas de 1950 y 1960 

que fomentan directamente la ganadería, generan la expansion ganadera sobre la zona 

del piedemonte que no había sido transformada hacia mediados del siglo XX. En tal 

sentido, amplias áreas de selva alrededor de las actuales poblaciones de El Paujil, El 

Doncello, San José del Fragua y Albania empiezan a ser deforestadas a causa de la 

expansion ganadera, situación a la que contribuye notablemente la apertura de zonas 

de colonización dirigida como Maguaré, La Mono y Valparaíso, como resultado de la 

implementación de los proyectos de colonización impulsados por el Estado y liderado 

por instituciones como la Caja Agraria y el Incora. Por lo tanto, hasta la década de 1950 

ya había aproximadamente unas 250.000 hectáreas de selvas deforestadas, 

comprendidas por la hacienda Larandia, las zonas de colonización dirigida de La Mono, 

Valparaíso y Maguaré, además, de las zonas de colonización que ya habían dado origen 

en las primeras décadas del XX a las poblaciones de Florencia, Belén de los Andaquíes, 

Puerto Rico y San Vicente del Caguán.47  

En las décadas de 1960 y 1970 el proceso de expansión de la ganadería sobre las 

selvas amazónicas empieza a propagarse hacia las llanuras selváticas, lo que genera la 

deforestación de amplias zonas de bosques originarios, de esta manera, se empiezan a 

consolidar una serie de poblaciones como Cartagena del Chairá (ubicada sobre la 

cuenca media del río Caguán), Milán (en la cuenca media del río Orteguaza), Solita, 

Solano y Curillo (en la cuenca media del río Caquetá). En esta etapa del proceso de 

expansion ganadera sobre los ecosistemas caqueteños la deforestación de las selvas 

alcanza un nivel de intervención agropecuaria que abarca unas 600.000 hectáreas 

 
47 Camilo Domínguez Ossa y Augusto Javier Gómez López, Nación y etnias. Conflictos territoriales en la Amazonía colombiana 1750-1933 (Bogotá: 
Tropenbos Colombia-Corporación colombiana para la Amazonía, Araracuara, 1994); Augusto Javier Gómez López, Pioneros. Colonos y Pueblos: 
Memoria y testimonio de los procesos de colonización y urbanización de la Amazonía (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia–Universidad del 
Rosario, 2015). Edinson Ceballos Bedoya, Compañías caucheras, Colonos, Iglesia y Estado. Transformación territorial del piedemonte caqueteño: 
1886-1940 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2018). Tesis de Maestría en historia. 
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aproximadamente, áreas que dejan de ser ecosistemas biodiversos para convertirse en 

un paisaje homogeneizado, apropiado y privatizado por medio de la imposición del 

pastizal sobre la organización ecosistémica48 amazónica, por la tala y la quema, por la 

delimitación hecha de la propiedad ganadera privada a través del uso de alambre de púa 

para demarcar sus límites, sus linderos.   

Imagen 2. Huella deforestación selvas amazónicas caqueteñas. 

 

Fuente: revista Semana.49 

El proceso de incorporación de nuevos potreros al modelo económico 

representado por la finca y la hacienda ganadera, se lleva a cabo a través de la tala y 

quema de bosques, para la posterior siembra de pastos, que luego permiten la división 

de los potreros en los cuales pastará el ganado que se ceba y cría. Los potreros, además, 

son los espacios que dividen las fincas y haciendas ganaderas que se van conformando 

en el Caquetá a lo largo del período de estudios, igualmente, se utilizan en la creación 

de estas explotaciones ganaderas la madera de los árboles talados para dividir los 

potreros, construir viviendas, corrales y otro tipo de infraestructura necesaria. 

Asimismo, la mano de obra del colono–campesino (trabajador del campo y minifundista) 

 
48 Enrique Leff, Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza (México: Siglo XXI Editores, 2004). 
49 Semana Rural, la deforestación amenaza con acabar los bosques del Caguán, 16 de abril de 2018. https://semanarural.com/web/articulo/la-
deforestacion-amenaza-con-acabar-los-bosques-del-caguan/488  

https://semanarural.com/web/articulo/la-deforestacion-amenaza-con-acabar-los-bosques-del-caguan/488
https://semanarural.com/web/articulo/la-deforestacion-amenaza-con-acabar-los-bosques-del-caguan/488
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es la fuente de energía utilizada para descuajar, desmembrar y desnaturalizar la selva 

por medio del hacha, el machete y el fuego.  

Imagen 3. Ganado pastando en potrero. 

 

Fuente: fotografía tomada por el autor. 

Sin embargo, diversas especies animales, vegetales y multiplicidad de humedales 

seguirán siendo habitados y, estando en medio del área de intervención pecuaria 

establecida alrededor de la ganadería. Al respecto, variedades de aves, reptiles, 

mamíferos e insectos, continúan cohabitando con el ganado. Algunas especies de 

ardeidos (garzas), el chamón parásito (ave paseriforme de la familia de los ictéridos) son 

muy comunes de observar alimentándose en medio del paisaje ganadero caqueteño de 

los parásitos que se pegan al ganado (garrapatas-ixodoideos). Los cananguchales 

(palmares inundables) amazónicos son los humedales más notorios en medio del 

agroecosistema ganadero caqueteño, y están conformados mayoritariamente por la 

palma canangucha (Mauritia flexuosa).   

 

2. INSTITUCIONES, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA PECUARIA. 

Con la creación de la Intendencia Nacional del Caquetá en el año de 1951 el 

territorio caqueteño empieza una fase de organización administrativa enmarcada en la 

creación de diferentes inspecciones de policía, nombramiento de alcaldes militares en 

algunos de los nacientes municipios (San Vicente del Caguán, La Montañita, Belén de 
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los Andaquíes). Al mismo tiempo, la Intendencia presenta en el año 1951 un notable 

crecimiento demográfico con la llegada de familias de colonos expulsados del interior 

del país por la Violencia que se vivía en departamentos como el Huila y Tolima. Al 

respecto, plantea el Sinchi que, 

Dada la cercanía y la relación histórica con el Gran Tolima, la mayor parte de la 
población que llego al Caquetá provenía de los departamentos de Huila y Tolima, 
con el 53.3% y 15.8% de los inmigrantes respectivamente. La mayoría de la 
población del Caquetá en 1951 estaba dedicada al proceso de colonización, como 
se evidencia en la proporción de personas dedicadas a labores asociadas con la 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza (67.4%).50  

Entre los años de 1938 y 1951 el Caquetá pasa de tener 20.914 habitantes a poseer 

una población de aproximadamente 39.833 habitantes, un aumento del 20% en un poco 

más de una década. A partir de la década de 1950 se empieza a dar un gran impulso a la 

ganadería como modelo desarrollo económico por parte de las instituciones 

gubernamentales encargadas del sector agropecuario. Producto del fomento ganadero 

estatal, en el año de 1955 se crea el Fondo Ganadero del Caquetá por medio del Decreto 

Intendencial n° 125 el cual planteaba “Que la principal industria de esta Intendencia es 

la ganadería y es necesario fomentarla facilitando el crédito a los ganaderos. Decreta: 

Artículo 1. Créase el Fondo Ganadero del Caquetá, Institución que tendrá como objeto 

principal el fomento de la cría, levante y selección de los ganados de esta Intendencia”.51 

Sobre este particular, Absalón Machado plantea que, se creó el Banco Ganadero y 

fortaleció la Caja Agraria como parte de una política crediticia que buscaba fortalecer a 

los productos agropecuarios desde los años de 1950 en adelante, asimismo, la Ley 26 de 

1959 establece una reglamentación muy completa sobre el crédito agropecuario y los 

Fondos Ganaderos.52 

Además de la creación del fondo ganadero, se llevan a cabo continuamente ferias 
ganaderas en los municipios y corregimientos del Caquetá con el objetivo de 
incentivar la comercialización de ganados, asimismo, se llevan a cabo 
permanentes controles sanitarios con el propósito de vigilar la propagación de 
enfermedades como la fiebre Aftosa, provenientes de otras zonas del país y de 
lugares contaminados en el interior de la Intendencia. En el caso de las ferias, se 
empiezan a establecer anualmente las juntas encargadas de organizarlas:  

 
50 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Caquetá. Construcción de un territorio amazónico en el siglo XX (Bogotá: Tercer Mundo 
Editores), p. 49. 
51 Intendencia Nacional del Caquetá, 28 de septiembre de 1955, Decreto 124 de 1955 de creación del fondo ganadero del Caquetá, Archivo Central 
de la Gobernación del Caquetá, sección Intendencia: fondo Gobierno, tomo 23, página 430.  
52 Absalón Machado, Políticas Agrarias en Colombia 1900-1960 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1986). 
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Que la mayoría del pueblo se dedica al fomento de la ganadería industria que 
aventaja las demás actividades económicas del Caquetá, Que consultados los 
archivos Intedenciales no aparece que haya sido creada oficialmente una Junta 
que se dedique a organizar certámenes pecuarios como Ferias Exposiciones, 
etc., Que corresponde al Gobierno organizar y fomentar el desarrollo de toda 
iniciativa que tienda a fortalecer el patrimonio tanto público como privado, para 
lo cual es necesario crear la Junta de Ferias […]53 

En la década de 1960 continúa la injerencia estatal en el fomento de la ganadería 

extensiva con la implementación de los proyectos de colonización dirigida, y la creación 

de una infraestructura pública (granjas y puesto de monta) que da sustento técnico a la 

cría y ceba de bovinos. En tal sentido, se implementa el proyecto de colonización 

Caquetá I bajo la coordinación de la Caja Agraria, inicialmente. Desde 1963 pasa a estar 

bajo la coordinación del Incora y se desarrolla de la siguiente manera: 

• Dos proyectos agrícolas: fomento de la palma africana, que como meta 

tenía la siembra de 9.000 ha en los tres años siguientes, y el cultivo de la 

caña de azúcar, cuya meta era sembrar 7.000 ha en el mismo lapso. 

• Fomento ganadero en convenio con el Fondo Ganadero del Caquetá. 

• Fortalecimiento de la Cooperativas Agropecuaria del Caquetá.54 

Las granjas agropecuarias son vistas como un dispositivo de apoyo a la 

agricultura y la ganadería, no obstante, las dinámicas de los mercados, la crisis 

financiera del campesinado caqueteño a finales del período (1972), determina que la 

ganadería se convierta en la principal actividad productiva del Caquetá y, la que fije el 

rumbo del desarrollo agrario del territorio (modelo productivo y de propiedad de la 

tierra). El proyecto por medio del cual se establece la granja agropecuaria de Florencia 

planteaba que, 

El beneficio para la economía caqueteña sería invaluable por ser una zona 
subdesarrollada, alejada de los centros, con tierras aptas para cubrir las 
necesidades de gran parte de la población colombiana, con un personal 
campesino que adquiriendo los conocimientos de las mejores prácticas de 
producción podrían efectuar la transformación anhelada por el gobierno 
intendencial de la economía agropecuaria. 

Al implantar mejores técnicas agropecuarias habrá mejor producción en todos 
los ramos de la productividad que se traducen en un mejor nivel de vida, 

 
53 Archivo Central de la Gobernación del Caquetá, Decreto n° 040 del 18 de junio de 1959 por el cual se nombra la Junta de Ferias, Sección 
Intendencia, fondo Gobierno: Tomo 25, p. 1. 
54 Edgard David Serrano, El modelo ganadero de la Gran Hacienda: un paso atrás en el desarrollo del Caquetá (Florencia: Universidad de la 
Amazonia–Tercer Mundo Editores, 1994), p. 27. 
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tendiendo a unificar la explotación hacia determinada especialidad agrícola o 
ganadera que motivará la selección, adaptación y cuidado de mejores productos. 

En el orden ganadero propiciar por todos los medios el mejoramiento de la 
ganadería, principal actividad económica de la Intendencia beneficiada por 
clima y precipitación pluvial, no igualada por otras regiones del país, que está 
esperando la orientación técnica del Estado, en cuanto a trabajo de 
mejoramiento, selección y adaptación de nuevas razas. Mejor empleo de 
recursos forrajeros. Control de sanidad animal, con estudios de las principales 
enfermedades que la afectan y que inciden fuertemente en su desarrollo.55 

Posteriormente, a partir del año 1961, puestos de monta y granjas empiezan a 

establecerse en otras poblaciones de la Intendencia, son los casos de Puerto Rico, La 

Montañita, Belén de los Andaquíes. Estas instalaciones tenían un claro interés en apoyar 

a los productores, poniendo a su disposición ejemplares de diferentes razas bovinas 

para que estos mejorarán la genética de sus ganaderías, igualmente, se ponía a 

disposición especies de pastos mejoradas y adaptadas al clima tropical que caracteriza 

la Amazonia. Por tal razón, mediante el Decreto n° 153 del 26 de septiembre de 1961 el 

Intendente Nacional del Caquetá determinaba: 

1. Que es deber del Gobierno fomentar en cuanto sea posible la industria 
pecuaria y agrícola en sus diferentes ramificaciones. 2. Que este fomento es 
posible a través de granjas y puestos de monta, instalados en las diferentes 
poblaciones que constituyen centros de producción y de consumo con decidida 
influencia en la economía regional. 3. Que el Corregimiento de Puerto ha cedido 
a título gratuito para la Intendencia Nacional del Caquetá, Secretaría de 
Agricultura, un lote con destino a una granja y puesto de monta. 4. Que la 
Secretaría de Agricultura Intendencial entre sus planes a desarrollar dentro de 
un futuro próximo, está el de la creación y sostenimiento de este tipo de 
instalaciones, Decreta: Artículo Primero: Créase en el Corregimiento de Puerto 
Rico una Granja y Puesto de Monta, utilizando en su totalidad un terreno cedido 
por el Corregimiento, la que funcionará con la capacidad y dirección que dentro 
de su organización interna le dé la Secretaría de Agricultura. Artículo Segundo: 
Dentro del presupuesto Intendencial actual y vigencias posteriores se 
acreditarán las partidas para atender el pago para las erogaciones que estos 
servicios hagan necesario.56 

Según Brücher, en las zonas de colonización como Maguaré, Valparaíso y La 

Mono, en las que se establecieron colonos en parcelas entregadas por la Caja Agraria 

en el año 1959, posteriormente, financiados con créditos entregados por el Incora en el 

marco del proyecto Caquetá I, en 1962 habían sembradas 5.218 hectáreas de pastos y, 

en el año 1965 se habían extendido a 9.331 hectáreas de pastos, igualmente, se había 

 
55 Archivo Central de la Gobernación del Caquetá, Proyecto Granja Agropecuaria de Florencia de 1960, Sección Intendencia, fondo Agricultura: 
Tomo 30, hojas 1-2. 
56 Intendencia Nacional del Caquetá, 26 de septiembre de 1961, Decreto 153 creación Puesto de Monta y Granja en el corregimiento de Puerto Rico, 
Archivo Central de la Gobernación del Caquetá, sección Intendencia: fondo Agricultura, Tomo 28, p. 49. 
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pasado de 980 cabezas de ganado en 1962 a 5.714 cabezas de ganado en 1965.57 En el 

resto del territorio caqueteño la ganadería se incrementa permanentemente, tanto en 

el piedemonte como en el interior de las llanuras selváticas, con los inicios de la 

formación de nuevas poblaciones sobre las riberas de los ríos Caguán, Orteguaza, 

Pescado y Fragua Chorroso (Cartagena del Chairá, Milán, Valparaíso y Albania). 

La creación del Fondo Rotario Agropecuario de la Intendencia también 

contribuye al fortalecimiento de la ganadería bovina. Se le da vida mediante el Decreto 

107 de junio de 1962 con las siguientes funciones: 

Artículo 3. El Fondo Rotatorio Agropecuario tendrá las siguientes funciones: 1) 
compra de semovientes, productos, semillas, productos agrícolas y veterinarios, 
y demás elementos que se estimen necesarios para el incremento de la 
agricultura y ganadería de la Intendencia; 2) compra de maquinaria e 
implementos agrícolas destinados a la preparación de terrenos, asistencia de 
cultivos y recolección de cosechas, de preferencia a los agricultores de escasos 
recursos económicos.58 

A partir del año 1976 se empieza a ejecutar el proyecto Caquetá II con un empréstito 

hecho por el Banco Mundial y el BIRF, su propósito era continuar con lo que ya se venía 

implementando desde la década anterior. La fase II del proyecto de colonización del 

Caquetá “contemplaba básicamente las mismas prioridades de la Fase I: desarrollo 

agrícola, 44% del costo total; desarrollo de vías, 35%; salud y educación, 7.6%; 

reforestación y control de la erosión, 2%, y administración, 11%”.59 El 44% destinado a 

lo que se denomina desarrollo agrícola, se va a invertir realmente para la ganadería en 

casi el cien por ciento de este componente. Para comienzos de la década de 1980, el 

área intervenida en el Caquetá era de 1.501.851 hectáreas, mientras que, el número de 

cabezas de ganado alcanzaba un total de 1.130.805, de las cuales, 678.483 cabezas fueron 

producto de los créditos entregados en este período por el Incora.60  

 

3. POBLAMIENTO Y GANADERÍA EN EL PIEDEMONTE 

Poblaciones del piedemonte caqueteño como El Doncello, El Paujil y La 

Montañita, en el norte; San José del Fragua y Albania, en el sur, tendrán en las décadas 

 
57 La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia. El territorio comprendido entre el Ariari y el Ecuador, p. 195. 
58 Intendencia Nacional del Caquetá, 15 de junio de 1962, Decreto 197 de 1966 de creación del Fondo Rotatorio Agropecuario del Caquetá, Archivo 
Central de la Gobernación del Caquetá, sección Intendencia: fondo Agricultura, caja 1, carpeta 9, p. 2. 
59 El modelo ganadero de la Gran Hacienda: un paso atrás en el desarrollo del Caquetá, p. 47. 
60 El modelo ganadero de la Gran Hacienda: un paso atrás en el desarrollo del Caquetá, p. 55. 
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de 1950, 1960 y 1970 un proceso de consolidación ligado directamente al crecimiento 

de la ganadería, al fomento estatal de la colonización mediante la implementación de 

proyectos de carácter agropecuario, a través de instituciones como la Caja Agraria y el 

Incora. En tal sentido, a medida que avanza el potrero y el ganado sobre las selvas 

amazónicas caqueteñas, se van generando las condiciones socioeconómicas que van 

dando origen a los centros poblados61 caqueteños que se ubican en la franja de 

piedemonte. El afianzamiento de poblaciones como El Doncello y El Paujil desde la 

década de 1950 son resultado del avance de la ganadería desde la zona central del 

piedemonte en el torno de Florencia y Larandia, pero también, de la expansion ganadera 

y colonizadora desde Puerto Rico y San Vicente del Caguán. La Montañita se va a 

mantener bajo la órbita del latifundio de Larandia en las décadas de 1950 y 1960.  

Los proyectos de colonización agropecuaria impulsados por el Estado en 

diversas zonas del Caquetá también contribuyen a la deforestación de ciertas áreas en 

las que se establecen las parcelas que son entregadas a las familias colonas en el marco 

del proyecto de colonización Caquetá I. Artunduaga Bermeo describe estas zonas de 

colonización así: 

Maguaré, al oriente de El Doncello, con 500 parcelas de 50 hectáreas cada una. 
Estas parcelas tenían posibilidades de expansion hacia el rio Guayas y Caguán, 
no obstante, la comunicación con los centros de mercado era nulas dada la 
carencia de vías.  

La Mono, al oriente de Belén, con 129 parcelas de 50 hectáreas que fueron 
ocupadas por ochocientas personas, además de los 350 colonos ya establecidos 
en la zona. 

Valparaíso sobre las riberas del río Pescado, colindando con la hacienda 
Larandia. Este centro de colonización presentaba las mejores condiciones de 
comunicación por el río Orteguaza, donde desemboca el río Pescado. Allí se 
diseñaron 120 parcelas con 55 hectáreas cada una.62    

Es importante señalar que en el año 1972 en el marco del paro agrario–

campesino63 que pone en evidencia la crisis y el fracaso del modelo de colonización 

agropecuaria estatal, representado en el endeudamiento y la imposibilidad del 

campesino para pagar los créditos otorgados, en la no productividad y rentabilidad de 

 
61 Poblaciones como Florencia, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Morelia y Belén de los Andaquíes se consolidan en la primera fase de 
poblamiento del piedemonte caqueteño en el período 1905-1940 aproximadamente.   
62 Félix Artunduaga Bermeo, Historia General del Caquetá (Florencia: Compusur de Colombia, 1999), p. 181.   
63 El tema ha sido abordado por autoras como Graciela Uribe y Sandra Patricia Martínez en Veníamos con una manotada de ilusiones y Encuentros 
con el Estado. 
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los proyectos productivos implementados en las parcelas, circunstancias que terminan 

determinando que dichas propiedades se vayan transformando en explotaciones 

ganaderas a partir de la venta a ganaderos o, a través de la reconversión productiva, lo 

que llevará a que la zona termine convirtiéndose en áreas de producción ganadera.  

Al mismo tiempo, estas zonas de colonización dirigida terminan siendo claves 

en el crecimiento demográfico del Caquetá. El Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas plantea que entre las décadas de 1960 y 1970, período en el que se 

implementan los proyectos de colonización dirigida la población del Caquetá crece 

ostensiblemente: “[…] la población del departamento en 1964 era de 103.700 habitantes. 

De acuerdo con la información censal, en 1973 el Caquetá poseía 179.967 habitantes, con 

un fuerte predominio de población rural, como efecto del auge colonizador de aquel 

período. En el lapso de los doce años, comprendidos entre 1973 y 1985 la población total 

se incrementó en cerca de 86 mil habitantes”.64 

Poblaciones como San José del Fragua y Albania se consolidan a partir de la 

expansión ganadera que se genera desde Florencia y Belén de los Andaquíes entre 1951 

y 1980. Sin embargo, es pertinente señalar que el crecimiento ganadero que se presenta 

en esta parte del piedemonte, es menos intenso que el que transforma los ecosistemas 

del piedemonte amazónico ubicados en la franja de territorio comprendida entre 

Florencia y San Vicente del Caguán. La implementación de los proyectos de 

colonización Caquetá I y II en la zona de La Mono y Valparaíso (jurisdicción de Belén de 

los Andaquíes) en las décadas de 1960 y 1970 fomentan la expansión ganadera y la 

llegada de nuevos colonos. Por lo tanto, la ganadería no solamente genera un proceso 

de transformación de las selvas en potreros para la cría, ceba y lechería bovina, sino 

que, también contribuye a la consolidación del poblamiento en el interior de los nuevos 

territorios, en los que se va estableciendo la ganadería como mecanismo de propiedad 

y explotación de la tierra. Las anteriores circunstancias generan la necesidad de formar 

nuevos núcleos urbanos que actúan como enclaves de comercio, abastecimiento, 

habitación e intercambio para los propietarios de las fincas y haciendas ganaderas, sus 

 
64 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Caquetá. Construcción de un territorio amazónico en el siglo XX (Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 2000), p. 83. 
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trabajadores (campesinos, jornaleros) y los colonos que llegan permanentemente desde 

la década de 1950 al Caquetá.   

El poblamiento impulsado por la expansion de la ganadería en el piedemonte 

amazónico caqueteño, se puede evidenciar en lo ocurrido en el área en la que se 

empiezan a consolidar en la década de 1950 las poblaciones de El Paujil y El Doncello. 

Esta zona de piedemonte ubicada entre Florencia (Larandia) y Puerto Rico presenta 

desde la década de 1940 la aparición de los primeros colonos que irrumpen en las selvas, 

mediante la apertura de los primeros fundos en cercanías del cruce de quebradas y ríos 

como el Quebradón, Anayá, el Doncello, la Granada, el Nemal y la Esmeralda. La zona 

del Nemal se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros de Puerto Rico, tomando el 

nombre de la quebrada en cuyo entorno se funda. Durante la colonización dirigida 

(segunda mitad del siglo XX) hacia la parte suroriental, se establece Puerto Manrique 

sobre la margen derecha de la quebrada. En la década de 1950 en la zona aledaña al 

Nemal ya se encuentran establecidas familias como la España, Camacho, Bermúdez, 

Hernández, Guzmán, Gracia, Galindo y Contreras. Familias que se establecieron en 

pequeñas fincas en la zona de piedemonte alrededor del área en la que luego se 

establecerían las poblaciones de El Doncello y El Paujil. 

La Granada es el lugar más cercano a lo que será desde comienzos de los años 

de 1950 el caserío de El Doncello, zona en la que desde inicios de esta década se ubican 

en el territorio circundante las familias Luora Raigoza, los Aya Barrera, la familia de 

Leocadio Ome, los González Elizalde, la familia de Gabriel Silva y Trinidad Hernández, 

y la de Peregrino Olmos, entre otras.65 En esta zona se llevó a cabo la formación de 

pequeñas y medianas propiedades dedicadas a la cría de ganado, cerdos, aves de corral 

y alimentos como yuca, maíz y plátano. De esta manera se da inicio al proceso de 

transformación de las selvas en potreros, mediante la tala y quema de estas para la 

siembra de algunas cosechas de alimentos de pan coger, posteriormente, para la 

siembra de pastos y la delimitación de potreros para la cría y ceba de ganado bovino. 

Sobre el caso de El Doncello, en el decreto Intendencial número 19 de 1952 se menciona 

lo sucesivo:  

 
65 Archivo parroquial de Puerto Rico y El Doncello, partidas de matrimonio, Tomo I (Puerto Rico, década 1950, Tomo I (El Doncello, años 1952-
1959). 
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Que en el territorio de su jurisdicción se encuentran dos núcleos de población 
de considerable importancia, ya por razón de formar agrupaciones humanas de 
un apreciable número de habitantes, ya por tener esas agrupaciones como 
cabeceras poblaciones que un futuro no lejano pueden servir de base para la 
formación de municipios, máxime si se considera que se trata de regiones donde 
prospera en forma halagadora la agricultura y la ganadería por las especiales 
condiciones de feracidad de sus tierras.66 

Como muestra el anterior decreto, en el proceso de poblamiento del 

piedemonte caqueteño tiene una notable incidencia la formación de núcleos humanos 

alrededor de varias fincas ganaderas en una zona concreta (la vereda), como un 

momento previo al establecimiento oficial de un corregimiento, inspección rural o 

inspección de policía, que, primero existirá de manera irregular (no oficial) ante el 

Estado, como un incipiente caserío, al que inicialmente llegan los servicios religiosos 

de misioneros católicos, antes que la institucionalidad por medio de sus funcionarios, 

normas, impuestos.   

De esta manera, se empiezan a consolidar las poblaciones en el Caquetá a lo largo del 

siglo XX producto de la destrucción de grandes extensiones de selvas primigenias y, la 

consecuente expansión de las áreas sembradas de pastizales para la ganadería a lo largo 

del piedemonte amazónico caqueteño. En tal sentido, el período 1951-1980 se 

caracteriza por ser en el que se consoliden las poblaciones (El Doncello, El Paujil, La 

Montañita, San José del Fragua, Morelia) que se establecen en el piedemonte y, no 

hacen parte del poblamiento inicial de este desde comienzos del siglo XX (Florencia, 

San Vicente del Caguán y Puerto Rico).67 

 

4. TALA Y QUEMA: DE LA BIODIVERSIDAD A LA HOMOGENEIZACIÓN DEL PAISAJE. 

El paisaje ganadero que genera la apropiación y privatización de las selvas y 

demás ecosistemas amazónicos a lo largo del período 1951-1981, tiene su origen en la 

deforestación de estas y, en la destrucción de diversos tipos de humedales y 

cananguchales. Mediante la tala y quema se va transformando la biodiversidad de flora 

y fauna en los potreros en los que será criado y cebado el ganado. Este sistema de tala 

y quema es descrito por Brücher de la siguiente manera:  

 
66 Archivo Central de la Gobernación del Caquetá, Decreto n° 19 de 1952 por el cual se crea la inspección rural de El Doncello, Sección Intendencia, 
fondo Gobierno: Tomo 20, p. 34.  
67 Augusto Javier Gómez López, Pioneros. Colonos y Pueblos: Memoria y testimonio de los procesos de colonización y urbanización de la Amazonía 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia–Universidad del Rosario, 2015).  
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La única práctica habitual para acabar con la selva virgen es el desmonte 
primitivo por quema. En octubre, cuando comienzan a disminuir las lluvias 
fuertes, se empieza a cortar con machete el bosque bajo. En noviembre, poco 
antes de que comience la esperada ‘época de sequía’, ‘el verano’, se procede a 
talar los árboles. Para este trabajo se emplean únicamente hachas. Al principio 
se recortan las ramas medianas y largas, hasta dejar una tercera parte de su 
longitud, que luego caen arrastradas por los gigantescos árboles en su caída. Los 
árboles secos se dejan en pie por motivos de seguridad. Como no cuidan que los 
troncos caigan en la misma dirección, los claros de bosque recién talados se 
cubren de un enredado y casi impenetrable caos, formado por matorrales, gajos 
desastillados y poderosos troncos, además de todo el ramaje y hojarasca de las 
gigantescas copas de los árboles.68 

Una vez es derribado el bosque amazónico por el colono-campesino que utiliza 

su fuerza, el hacha y el machete para talar las diversas especies de árboles y otros tipos 

de vegetación, continua la siguiente fase en el proceso de transformación de las selvas 

en potreros. Continuando con Brücher, antes de que iniciará la temporada de lluvias en 

febrero, se continua con la quema de los árboles y la vegetación talada:  

[…] esto es a finales de febrero, se le prende fuego al bosque derribado. Entonces 
el cielo se cubre durante días enteros, de densas nubes de humo. En las zonas 
de tala reciente del frente de colonización, extensas zonas se llenan de espesas 
humaredas y se produce un calor insoportable. Pero únicamente se queman las 
hojas, el ramaje más delgado, el bosque bajo desmontado y la capa de hierba. Los 
troncos carbonizados, los gajos y las copas de los árboles, así como los árboles 
que no se talaron, se van pudriendo poco a poco, en el transcurso de dos a cuatro 
años, debido al clima húmedo y caliente. Únicamente algunas especies de 
madera dura no son afectadas por esta descomposición tan rápida. Solo en muy 
contadas ocasiones se procede a quemar de nuevo la misma parte del bosque 
talado, como se acostumbra en la plantación Larandia.69  

La tala y quema de la selva son el punto inicial en el proceso de 

homogeneización del paisaje amazónico caqueteño. Inicialmente, se derriban grandes 

extensiones de selvas nativas a partir del uso del hacha y el machete por parte del 

colono-campesino. Posteriormente, se quema toda la biomasa derribada cuyo 

resultado es una gran capa de ceniza que sirve como nutriente para los suelos 

amazónicos en los que se sembrará pasto para alimentar el ganado. Rápidamente, se 

prosigue con el montaje de la infraestructura para la explotación ganadera que consiste 

en la construcción de un rancho rudimentario en el que habitarán los mayordomos, 

trabajadores, vaqueros y, en muchos casos los propietarios de las fincas, se continua 

con la división de los potreros con estantillos y alambre de púa, se construyen corrales 

para el manejo del ganando, se levantan puentes, se construyen puertas para ingresar 

 
68 La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia, p. 100-101.  
69 La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia, p.101.  
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y salir de los potreros. Todas estas piezas son aserradas de los árboles de las selvas 

recién taladas que proporcionan toda la madera utilizada en la construcción de la 

infraestructura que requiere el sistema de producción ganadero. 

El resultado de lo anterior es la pérdida constante de miles de hectáreas de selvas 

nativas con toda la flora y fauna que albergan, para dar paso a dos especies dominantes, 

una especie vegetal y una animal, pastos y ganado bovino. No obstante, en las áreas 

cuyas selvas han sido diezmadas a causa de la tala y quema van quedando bosques 

nativos en medio de los potreros, zonas que se conservan como áreas para la apertura 

de futuros potreros, de reserva de madera y otros recursos, franjas de caza, en algunos 

casos se trata de propietarios que quieren mantener los bosques como espacios para 

conservar. 

 

5. CONCLUSIONES  

Entre los años de 1951 y 1980 sobre el territorio del Caquetá, se consolida una 

visión estatal y gremial que, le asignan una vocación ganadera a la región. Lo anterior, 

se justifica por la existencia de unos suelos y condiciones climáticas adecuadas para la 

siembra de pastos como el pará, resistente a los ambientes climáticos cálidos y 

húmedos que caracterizan a la Amazonia, igualmente, se configura sobre el Caquetá la 

idea de ser una tierra apta para la cría de ganado cebú, especialmente. Tales 

circunstancias, hacen parte de los discursos estatal y gremial que fomentan e 

implementan la ganadería como principal actividad económica regional, en detrimento 

de la biodiversidad biológica y cultural que alberga el territorio intervenido y 

deforestado. Sobre este particular, es importante señalar que, además de las selvas 

deforestadas para la siembra de pastizales, algunos asentamientos de la comunidad 

indígena huitoto fueron desplazados y despojados por la expansion de haciendas como 

Larandia y otras fincas ganaderas, como ocurrió con los huitotos ubicados en la 

desembocadura del río San Pedro sobre el río Orteguaza, lo mismo ocurrirá con la 

comunidad huitoto ubicada en los alrededores de donde se establecerá la población de 

El Doncello en la segunda mitad del XX.  

El discurso estatal y gremial sobre la vocación ganadera del territorio que se 

establece en el período de estudio, se va afianzando en las décadas finales del siglo XX 
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en el actual departamento del Caquetá, generando consigo la incorporación de nuevas 

áreas del selvas que han sido deforestadas al agroecosistema ganadero, situación que 

se agrava y expande en las primeras décadas del siglo XXI sobre áreas de parques 

naturales y reservas de especial protección biológica y cultural, como el parque natural 

Chibiriquete, el Tinigua, entre otros. Todo lo anterior, ha llevado a una situación crítica 

la conservación de estos ecosistemas estratégicos y claves para el clima planetario, en 

la cual los que nacen importantes ríos que nutren la cuenca amazónica, importantes 

reservas de agua dulce, reservorio de una amplia biodiversidad de flora y fauna. 

Finalmente, ante la falta de eficacia de las políticas estatales para preservar los 

ecosistemas amazónicos caqueteños, las perspectivas actuales son bastante 

desalentadoras y preocupantes, puesto que, anualmente las cifras de deforestación 

vienen aumentado en los últimos años, particularmente desde el año 2016 tras la firma 

de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las 

extintas Farc-Ep, situación generada tras la salida de este grupo armado ilegal de zonas 

en las que hacía presencia, lo que ha motivado la llegada de acaparadores de tierras, la 

expansion de propiedades ganaderas sobre los parques naturales y, la apertura de 

nuevas fincas; la llegada de colonos atraídos por ofertas de trabajo para derribar 

montaña y, en busca de la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra baldía, de la cual 

venderá en algunos años las mejoras hechas a los ganaderos de la zona. Este es el 

panorama que enfrentan en la actualidad los ecosistemas amazónicos caqueteños ante 

el avance permanente del potrero y la vaca, que, consumen anualmente miles de 

hectáreas de selvas –a través de la tala y quema– de estas. 
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Livestock, Population and Deforestation of the Caqueteño Amazonian 
Ecosystems (1951-1980) 

 

ABSTRACT 

Throughout the period 1951-1980, the Amazonian ecosystems of Caquetá suffered a process of 
transformation due to deforestation that generated the consolidation of livestock as the predominant 
economic development model. The above circumstances cause the deforestation of approximately 
500,000 thousand hectares of pristine forests used for the sowing of pastures for cattle breeding, 
fattening and dairy. The article is based on the use of various sources extracted from the government 
and agriculture funds of the Central Archive of the Government of Caquetá, which are analyzed in order 
to understand the role of state institutions in the consolidation of extensive cattle ranching. makes use 
of documents from the Parish Archive of Puerto Rico used to describe the formation of an agricultural 
colonization zone in the northern part of the foothills. In the process of commodification of nature that 
occurs in Caquetá in the period 1951-1980, state institutions and their officials have a great impact, 
likewise, the economic interests of landowner’s associations and ranchers that generate a process of 
accumulation of land in the area of the caqueteño foothills and induce the expansion of livestock into the 
jungle plains of Caquetá.  

Keywords: livestock; settlement; deforestation; Amazon rainforests; Caquetá. 
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