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Ordenación del territorio 
y reforma agraria 
en el pensamiento 
de Ernesto Guhl 
DARÍO F A J A RD O MO NTAÑA * 
Trafwjo Joroxráfico: / :"mesto .\llomah·e 

INTRODUCCIÓN 

L profesor Ernesto G uhl ( I 9 15-2000) dejó una hue lla profunda en m1 

E generació n. Nuestra fo rmación universita ria se inició cuando en e l pen
samiento social colombiano se abrían ventanas y entraban mucha imá-
genes y lecturas que contrastaban con e l mundo construido desde la a is

lada Bogotá. E n la recién fo rmada Facul tad entraban Sartre , e l marxismo y la 
Revolución cubana; hicimos la lectura de Frantz Fanon y comenzamos a oír del 
socialismo africano; se sentían, lejanos, los sacudimientos de " la Viole ncia" y 
vivíamos las contradictorias aproximaciones a la sociología desde e l funcionalismo, 
el de recho social y e l marxismo. Sin asomarse a las discu ione política que te
níamos entonces, e l severo geógrafo nos hablaba del clima, de los ciclos pluviales 
y la selva tropical, de l manejo de los suelos y nos exigía leer y entender los mapas, 
hacer gráficos, aguantar los fríos y las neblinas de l pá ramo, adentra rno en las 
fincas campesinas; nos llevó por las trochas de los colonos, nos puso a caminar por 
el país de verdad. 

Conocimos sus escritos un poco más adelante y nos familiarizamos con las ta reas 
que e ran necesarias ya no sólo para empezar a comprender nuestras dificultades, 
sino para intentar resolverlas. Sus comenta rios planteaban una visión de la geo
grafía al servicio de l hombre, de los conocimientos geográficos para transformar 
el entorno y ayudar a resolver los problemas de la pobreza, de las desigualdades. 
Este artículo hará refe rencia a dos temas a los cuales dedicó su a tención: la orde
nació n del te rritorio y la reforma agra ria , examinados por é l cuando apenas e ta
ban planteándose a la opinió n más informada. 

LA PERSPECTIVA FILOSÓFICA 
Y SU COMPRENS I ÓN DE LAS RELA ClONES 
SOCIEDAD-NATURALEZA 

E n años poste riores a nuestro contacto universita rio leímo comenta rio de G uhJ 
que revelaban con mayor amplitud sus inquie tudes inte lectuales: a l lado de las 
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o lonos pnisas. Fotografía en blanco y negro obre papel. . f.. Fondo Erne to Guhl Nimtz, 
Archivo en tra! e Histórico Univcr idad acional de Colombia. 

re fe re ncia a lo gra nde teórico de la geografía nos dejó conoce r sus simpatías 
hacia Tho rea u, su inte ré hacia e l expe rime nto de la Ale ma nia De mocrática y 
má aú n cua ndo come ntó: " A vece leemo e n la cátedra de geografía humana la 
ob ra Galileo Galilei de Be rtolt Brecht.. . y no so la me nte nos ocupa mos de la vida 
de Galileo ino ta mbié n del poe ta y pe n ador [ ... ] quien re altó lo verdade ros 

a tore huma no , indaga ndo cam inos para ali r de la tragedia", acotando cómo 
e n e te drama Brccht hace decir a G a lile i: " Yo e ntie ndo que la fin alidad ve rdade
ra de la cie ncia consi te e n alivia r la difícil exis te ncia de l hombre''. 

u de e nvolvimie nto intelectual combinó la formación e n la geogra fía fís ica y las 
proyecciones que e lla podría propo rcio na r pa ra e l bienestar de la sociedad. E l 
punto de partida para la inte rvenció n racional tanto de l E stado como de la socie
dad e n e l a provechamie nto de l e pacio con miras e n un manejo adecuado de los 
recurso y una aplicación más e pecífica e n las actividade agrícola y pecuarias 
e ría la ordenació n del territorio; é ta, a u vez, habría de ser la base de una re for

ma agra ri a. Como dicen O vidio D e lgado y Philippe Chenut: "Se preocupó por el 
objeto y por e l mé todo. por u re lación con las otra cie ncia y por u didáctica, 
pero obre todo po r su utilidad para la sociedad"' . 

De su biografía conocemo lo e tudios obre geografía y cartogra fía que realizó 
e n su juventud, lo apre ndizajes de juventud y luego su form ación como investiga
dor y docente. e n la E cue la Norma l Supe rior, el Ministerio de Trabajo, el Institu
to Geográfico Agu tín Codazzi y e n la U niversidad Nacional. Sus viajes por las 
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Call e e mpedrada e n Ma rsella ( R isa ra lda). Fo togra fía de Ernes
to Guhl (cortesía tic Camilo Domíngucz O a) . 

En el pue nte sobre el río Ariari (excur~ i ón geográ fica) . Fo to
gra fía <.le Camilo Domínguez O~<:.a . 

selvas chocoanas, los valles del inte rior andino y el piedemo nte amazónico nu 
t ri e ron sus reco me nd acion es sob re la ag ricultura. e l ma nejo de l ue lo y e l 
planeamiento regional, toda e lla apoyada e n u obse rvacione de campo y en 
la información ofi cial ento nce di poniblc. a í como en refe rencia a lo teórico . 

Frente a esto últimos también to maba distancia. como lo manifestó con re pec
to al determinism o geográfico: "'si se opta po r un a explicación y defin ició n de las 
fo rmas económicas bajo este concepto entonces no hay progre o po ible y e l e -
tancamiento y pe trificación cultura l e tán a egurados"":!. 

La perspectiva humanista se expresa en su comprensión de las re laciones eonOic
tiva entre las sociedades hum anas y la na tura leza: e l de ·arro ll o de las capacida
des técnicas ha llegado a hace r equiparable · aún superiore en u efecto a l 
poder y la fue rza de la naturaleza y ·· manejar e ta fuerza sin la adecuada concep
ció n filosófi ca, po lítica. económica y sobre todo humana. puede llevar a la huma
nidad a l desastre o contribuir a l desarrollo y biene tarde la especie"-' . 

De u mirada no escaparon la señale ombrías que ya e a izoraban en e l pano
rama de las re lacione sociedad-naturaleza. frente a la cuales recordó las adver
tencias de Huxlcy encaminadas a evitar '·que el hom o sapiens se convierta en una 
plaga cancerosa para nuestro plane ta , en vez de ser dirigente y orientador de su 
propia futura evolució n"4. 
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Ciénaga del bajo Magdalena. Fotografía de Erne to Guhl en blanco y negro sobre papel, s.f., Fondo 
Ernesto Guhl Nimtz. Archivo Central e H istórico Universidad Nacional de Colombia. 

En estas palabras e l maestro reconocía las fu e rzas de la natura leza, pe ro también 
la capacidad de la ociedad para producir e l espacio e incidir en los alcances de 
esta acción. siempre y cua ndo media ra la pe r pectiva é tica: 

El uso de las técnicas exige la capacidad de renunciar a cosas 
1écnicamente posibles cuando és1as no se adecúen al fin perseguido. La 
técnica. como facwr culwral, no es posible sin la capacidad de un 
ascelism o 1écnico. Si miramos desde esta perspectiva las viejas culturas, 
surge la sospecha de que en la revolución neolítica, el nacimiento de la 
agriculwra supuso una profunda crisis ecológica. Podem os imaginarnos 
cóm o reaccionarían los imeligem es conservadores de Los cultivos, 
cazadores y recolec10res f rente a la destrucción del espacío viral natural 
de hombres y animales, tal como se produjo con la transformación de 
los bosques en campos de cultivos. 

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
COMPRE NDE R P A R A TRANSFORMAR 

D e ma ne ra pe rma ne nte e l p rofeso r Guh l se p reocupó por e l manejo del 
medioambien te, en particula r por el incremento de la presió n poblacional sobre 
los ecosi temas más frágiles como riesgo para la supe rvivencia misma de la socie
dad. Frente a e lla, su propuesta invariable e ra la profundizació n de l conocimien
to científico y su simbiosis con la é tica como he rramienta pa ra logra r un manejo 
adecuado del medioambie nte. También e ra inmodificable su convicción de la 
inexcusable responsabil idad de la unive rsidad pública para guiar la acción de la 
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Plaza en día de mercado. Concordia (Antioquia), 1 1 de diciembre de 1966. Fotografía en blanco y 
negro obre papel, Fondo Erne to Guhl Nimtz. Archivo Central e Hi~tórico Univcr~idad acional 
de Colombia. 

sociedad sobre el territorio. Nunca cejó en reconoce r el papel de la ciencia y de la 
educación científica. tarea central de e ta in titución fren te a la cual así mi mo 
expu o sus apreciaciones crít ica ante el creciente de cuido de todo lo re pon a
ble : desde el E tacto ha ta lo propio e tudiante . 

Sus inquietude apuntaban a cómo profundiza r el e tudio y la compren. ión del 
medio geográfico y cómo compatibilizar e ·to · conocimiento con el manej o am
biental más adecuado. todo dirigido a la bú queda del biene tarde la ociedad en 
su conjunto. Su ob ervacione y recomendacione se u tentaron en el conoci
m iento sistemático de los teór ico que lo guiaron, lo método del análisi geo
gráfico, su estudio de las lim itada fuente estadí ticas entonce di ponibles y sus 
observacione de campo: poco amigo de la generalizacione . prefería centrar u 
apreciacione en lo casos concreto . 

Su punto de partida fueron las relaciones entre la población, u de pliegue espa
cial , las condicione naturale de lo e pacios específico y la cond icione cultura
les, económica y sociale de e a población. u abordaje del análi i de la fo rma 
del poblamiento en el paí no dejó de eñalar la va riedad de lo ambiente , como 
factor expl icativo de los distinto de arrollo de la ocupación humana y lo. facto
res geográficos asociado a e ta diversidad. 

En su aproximación a la condiciones de ocupación combinó la per pectiva del 
geógrafo con la inter locución hacia otra di cipl ina de la ciencia ociale . prác
tica presente de de u exper iencia como formador de las primera generacione 
de etnólogos. Con estas herramientas conoció el país: un espacio en el trópico, 
sobre el cual se ejerce la acción de una sociedad, "cargada de historia": de in titu
ciones, de relaciones ociale traducida en forma de ocupación del e pacio y de 
apropiación y propiedad de la tierra; con uno re ultados: u os inapropiado del 
suelo, expulsión de las gente in tierra hacia espacio inhó pito , déficit en el 
abastecimiento de alimentos, importaciones de alimento que podrían c r upli
dos, de sobra por la agricultura propia6. 
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X. Liba rdo Sa rmi e nt o Anto Ja 
(d irector). ,\11/11/(1{)/0S y re}{W· 

nes de C olombw. Una mtrada 
desde la .1ociedat! cwil. Bogo
tá. Fundac1ón oc1al. l l)l)X. 

Cruzando un río (!n los Llano Oricntalc<,. Fotografía a color obre papel. . f.. Fondo Ernesto 
(iuhl Ntmtl.. Archivo Central e H istórico U niversidad Nacional de olombia. 

La prime ra ta rea a umida e n su labo r como geógrafo e ra e l conocimie nto de las 
condicione natura les (clima, ue lo . topografía) in dejar de lado la acción hi tó
rica del ho mbre; pe ro u idea no e limitaba a l acopio de los conocimie nto , sino 
q ue se proyectaba hacia su aplicación: lo prime ros e ra n e l punto de partida para 
act ua r . obre esa condiciones. para tran fo rmarla . La ecue ncia conducía, e n ton
ce . a compre nde r aq uello que e que ría transfo rmar: 

Para orientarse dentro de 1111 espacio geográfico, para dominarlo y para 
lograr su adecuado aproFeclwmienro y administración, se necesita un 
m éwdo, un orden y una disciplina científica. ¿Pero cómo puede 
dividirse la superficie geográfica de la tierra, o parre de ella en unidades 
espaciales lógicas? Creem os que debe reali~arse 110 a través del análisis 
de los diversos elementos que componen el paisaje, sino del conjunto de 
ellos - de una síw esis- que se ocupe de la unidad única y especial que 
produce un espacio individual, y de su delimiwción de otros espacios 
con sus características individuales7. 

E n 1969 la Un iversidad Nacio nal de Colombia publicó e n una sencilla edición e l 
e tudio de Ernesto Guhl y u a nt iguo a lumno Migue l Fornague ra: Colom bia. 
Ordenación del territorio en base del epicemrismo regional. E ste t rabajo posible
me nte pa ó de ape rcibido pa ra m uchos, pe ro de m ane ra gradual habría de ganar 
proyecció n. como lo advie rte Li bardo Sa rmie nto a l a bo rdar la histo ria de las 
region alizacio ne p la nteadas a lo largo de la hi to ria de Colombia8. Casi ve inte 
años má tarde. cua ndo e l paí se acercaba a la fo rmulació n de una nueva Cons
titución, e l te ma de la confi guración polít ica de su espacio volvería a aparecer 
e ntre líde re popula re , acadé micos. agencias de desarro llo y políticos, e n medio 
de la de azone que acompañaban la reorganizació n de bue na parte de l mundo 
e n las o ndas de la cris is de los años sete nta. 

Como lo seña la Sarmie nto, e l país ha te nido una larga trayectoria e n la construc
ción de regio na lizaciones de base geográfica y "cultural ,., pe ro la propuesta de 
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Sabana de Bogotá, dibujo en tin ta sobre acetato. elaborado por un alumno, re ultado de una 
sa lida de campo, s. f. , Fondo Ernesto G uhl Nimtz, Archivo Central e H istóri co Universidad 

~ Naciona l de Colombia. 

Fornague ra y G uhl apuntó a identifica r las tendencia del desarrollo indicadas en 
los comportamientos migratorio y en la configuració n de la je rarquía urbana: la 
població n y sus movimientos como motores de l desa rrollo económico; los espa
cios (y dentro de ellas las ciudades, sus área de influencia y sus je ra rquías) como 
ámbitos y expresió n de este desa rrollo; la o rdenación del te rritorio como inte r
pre tació n de la espacia lidad de l proceso y herramienta para su planificación. 

A part ir de estas lógicas. los a utores plasmaron a lgunas de sus re fl exio nes obre 
las relaciones entre las sociedades y los espacios geográficos. E n e lla no e limita
ban a consta tar la hue lla que la acción humana dejaba e n estos espacios. sino que 
advertían sobre la dinámica de estas hue llas en la o rga nización espacial y la nece
sidad de contar con una comprensió n adecuada de estas re laciones para fo rmula r 
políticas de desarro llo: " [ ... ] los fe nómenos socia les, cultura les. económicos, se 
ordenan en e l espacio geográ fico, dejan en é l sus hue llas y guardan íntima rela
ción con la o rdenación física y biológica que sobre e e espacio se produce.,. 

A su vez, esta ordenación se expresa en la subdivisión territo ria l que " ue le lla
marse regionalización [ ... ) en la medida en q ue los fenómenos que la originan se 
manifies tan directa o indirectamente sobre el pa isaje". Y de all í se de prende: 
" U na adecuada regiona lización es indispensable [ ... ] como instrumento para la 
formulación de políticas de desa rrollo, tan to e n la ejecución de obras de infraes
tructura básica, como para la administración pública, la prestación de servicios 
esencia les a la comunidad, o la modificación de situaciones creadas en e l proceso 
de desarrollo histórico", anotación esta últ ima que G uhl proyecta ría en la inte r
vención sobre las estructura de la propiedad agra ria. 

Siguiendo esta lógica, la ordenación te rrito rial de un pa ís, de una región o comar
ca, es una explicació n de la forma como se despliegan en el e pacio la re laciones 
económicas de una sociedad, como punto de partida para orientar su de arrollo. 
El mé todo seguido pa ra dividir la superficie geográfica y jerarquizarla como guía 
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9· Guhl. E.\critos geográfico.\ ... . 
pág. 26. 

Vivienda de colonos en un claro selvá tico. región amazónica. Fotografía en blanco y negro obre papel, 
s. f.. Fondo Ernc to Guhl Ninll7. A rchivo Central e Hi tórico niver idad Nacional de Colombia. 

pa ra la pla nificació n con i t ió e n pla ntea r una hipó tesis construida po r la geogra
fía eco nó mica : la hue lla de l desarro llo e tablecida e n la co nfiguració n de los 
e picentro urba no . e n sus a rticul acione con los espacios circundantes y e n la 
jc ra rq uización de e to centros. 

E l punto de pa rt ida propue to fueron los e picentro urbanos: .. Las ciudades con 
us de rechos y libe rtades. con su o rde n y o rganizació n. con sus centros cultura les 

y focos de pode r mate rial y e pirit ua l, fue ro n e l punto de partida para la co nquis
ta y la colo nizació n de l contine nte. La ciudad fue y es cent ro de toda cultura y de 
u evolución"9 . Resultado de l juego e ntre la acción hu ma na y los espacios geo

grá fi co . las ci uda de expre a n la cualificació n de la acció n huma na: eje rcen 
in fl ue ncia sobre sus espacios circunda ntes (y tambié n recibe n in flue ncia de e llos) 

e a rticulan con o tro cent ro urba nos e n e tructuras jerarquizadas, revelado ras 
de las cond icio nes de l desarro llo, proceso q ue es alime ntado por las d inámicas 
m igrato rias. 

U n obstáculo para e l a ná li i p la nteado por lo investigadores e ra e l ca rácte r 
incipiente de estos estud io : ··cua ndo iniciamo este e tudio, e l campo de las 
migracio nes in te rnas e n Colombi a estaba re lat ivamente virgen ( ... ]": para ade
la nta rlo. debie ro n acudir a la limitada info rmación censal dispo nible, fre nte a la 
cua l con ta taron: '·Et prime r o bstáculo que se p resentó [ ... ] consistió e n la pésima 
calidad de los datos sobre nacimie ntos y defunciones [ ... ]". 

La aproximació n partía de una hipó tesis: 

La distribución espacial y temporal del crecimiento dem ográfico podría 
servir com o indicador del desarrollo diferencial y experim entado por un 
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1 A DE HECHOS Y GENTE S DE COLOMBIA Y DEL M U NDO 
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Mapa d e l d epartame nto de l Huila, s. f.. Fondo Erne to Guhl 
Nimtz. Archivo Centra l e H is tó rico U ni ve rsidad Naciona l de 
Colo mbia. 

C ubierta rev ista Semana. Ji u tració n de lax H cnríquci" . 
Fotografía Ernesto Monsalve. 

área determinada en w1 período específico. Así supusimos que áreas y 
períodos de alto crecimiento demográfico deberían coincidir con focos 
de desarrollo e in versamenre por áreas y períodos de muy bajos 
crecimientos demográficos o disminución de población, deberían 
coincidir, bajo aspectos sociales y económico ·, con procesos de 
estancamienw o involución absolwa o relatil •a~<>. 

La transfo rm ació n de la ci udades y de us espacio de influe ncia fu e conside
rada como e l eje de l a ná lisi de l desa rrollo de un fe nó me no e n e e ncia dinámico. 
po r lo cual sus de limitaciones, las div is ione político-administrat iva revi te n 
un carácte r te mpora l: se hacen desue tas, pie rde n impo rtancia con e l su rg imie nto 
de nuevas rea lidades que se expresa n e n la composición, e l ta ma ño de las uni 
dades que va n surgie ndo, as í como e n su je ra rq uización. E tas re fl e xiones se 
p lasmaron e n un eje rcicio nutrido con un a in form ació n de mográ fi ca a pe nas 
incipie nte, pe ro que come nzaba a da r cue nta de las grandes tra ns formacio nes 
que vivía e l paí . 

En e fecto, para lo a uto re la dinámica de las migracio nes inte rna y la o rganiza
ción de las coma rcas (espacios inte rmedio en tre lo municipio y la rcgione ) e n 
el mo me nto e n e l cual e realiza e l estudio e ra e l re u ltado de la cri i política y 
eco nó mica po r la que at rave aba e l paí : 

Si bien las más agudas, visibles y explosivas manifeswciones del proceso 
de migración interna se hacen patentes en las ciudades, no es m enos 
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12. Véas~ Fa ls Borda. La inwr· 
gencia de las pr01•incias. 

Charla con un colono dt.: o ri gen suizo. Vista Hermosa (Meta). 1969. Fotografía de Camilo Domínguez 
O ssa. 

cien o que su origen está en las áreas rurales donde cabe suponer la 
presencia de una aguda crisis del sistema económico y social que 
impulsa a esws gentes de cultura tradicional a abandonar sus sitios 
habituales de residencia, a desplazarse a las ciudades y aún a preferirlas 
ames que enfrenwrse a la colonización de tierras desocupadas o poco 
ocupadas, sobre wdo si preseman una ecología distinta a la de su 
origen 11

• 

Esta crisis habría de ser conocida con e l eufemismo de ·' fa Violencia ·· y sería la 
guerra. aún inacabada. que expresaba los grandes problemas políticos y económi
cos de l país, entre e llos e l de la distribución de la tie rra. Sus consecuencias serían 
lo severos desplazamientos de població n que a partir de los años setenta de l 
siglo pasado cambia rían la distribución espacial de la población colombiana y 
que se rían reeditados a partir de los años noven ta. la agudización de la concen
tración de la propiedad agraria y las colonizaciones de las tierras cálidas que tam
bién serían advertidas por los autores. 

A 1 anal izar los saldos migratorios observa ron a través de e llos "el surgimiento de 
un pe ríodo de conquista de las tie rras cálidas y se presenta íntimamente asociado 
a form as capita listas de explotación agropecuaria .. : la agricultura de las mate rias 
pri mas (caña de azúca r. banano. palma africana. coca y ganaderías) que, casi de 
manera invariable, vendrían dinamizadas por los capitales de l narcotráfico a am
pliar las colon izaciones de la front e ra agraria del país. 

Los autores adelantaron e l aná lisis de la informació n sobre los movimie ntos 
migra torios en dos niveles en pa rticular significativos: e l comarcal y e l de la 
je ra rquizació n urbana. El primero habría de ser después objeto de profundización 
en los ámbitos históricos y políticos por parte de l soció logo Orlando Fals Bor
da 12

, pero en e l trabajo de Fornaguera y Guhl resultaba promisorio al evidenciar 
e l desa rrollo desigual del país, traducido en los saldos migratorios, los cuales ex
presan la atracció n o e l abandono de estos espacios. 
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::n lo Llano Oricn tale . Fotograría en blanco y negro obre papel. e 1955. Fondo Ernc to Guhl 
imt1. Archivo Cent ral e H i tó rico 'ni\er idad acional de Colombia. 

Por otra parte. la compren ión de las relacione de la ciudade con u área de 
influencia arroja luces para interpretar la condicione de u de arrollo y apreciar 
su vínculos con lo nivele in fer iores y superiore del si tema regional. En la con -
trucción de su propue ta metodológica Guhl a umió de manera flexible los al
cances de las va ri ables geográficas e incorporó la per pecti va cultural. como e 
advierte en u apreciacione obre lo a entamiento en el valle del M agdalena y 
la región de T ierradentro. frente a lo cual e de tacó en lo · primero lo nive le 
relativamente elevados de la concentración urbana en e pacio de economía de 
predominio agrario al tiempo que en lo egundo , e tablecidos en un área tam
bién con prevalencia agrícola el nucleamiento era mucho má bajo. en corre pon
dencia con las condicione culturale de a entamiento tradicionale de campe i 
no indígena . 

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y LA REFORMA AGRARIA 

En sus estudios temprano obre la eguridad ocia! campe ina impul ado de de 
el Minister io de Trabajo a mediado de lo años 1950 G uhl y sus colaboradores 
indagaron sobre la condiciones de vida de los campe ino , la pobreza rural y la 
producción de alimento :se formó a í criterio · para plan tea r la · tarea de la refor
ma agraria al tiempo que el E tado se asomaba al tema. forzado por la condicio
nes ociales y políticas del país. 

E l marco de referencia en el que fue desarro ll ando su aproximación a esta políti
ca de ti erra fue cnto nce l a ocupación del espacio. el de arro llo de lo 
a entamientos urbano , lo indicadore del de. arrollo empre arial en el campo. 
pero, más allá de la compren ión de la dinámicas impre a en lo · espacio 
geográficos por la acción antrópica estaba el bienestar de las poblaciones y, de 
manera más preci a, el tema de cómo resolver lo problema · de la pobreza rural. 
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13. Guhl. .. La geografía y la re-
fo rma agrana ... 

q . G uhl. E:.crirm geogrtíj1cos ... 

15. lbíd., pág. 21. 

16. 1bíd .. pág. 21 

A com ienzo de la década de 1960 Colombia inició la aplicación de su primera 
ley de re forma agra ria. la Ley 135 de 196 1. Esta ley fue planteada por e l Gobier
no como una iniciati a para e nfrentar la notable concentración de la propiedad, 
pe rcibida en la Encuesta acional de 1956 y en e l prime r Censo Agropecuario de 
196 1 y se a ociaba como factor ca usante de la pobreza y de la violencia desatada 
en e o año . En fecha temprana e l profe o r G uhl e expresó fre nte a la reforma 
agraria I J de de la pe rspectiva de la racionalizació n de los asentamientos huma
no , e l u o adecuado de lo sue los. la supe ración de la pobreza y el abastecimiento 
a liment a rio del paí . 

Va rio problema motivaron este pronunciamiento: las condiciones de vida de los 
campe ino en e l interio r de la fronte ra agraria , que los empujaban hacia colo ni
zacione ade lantadas con e fecto negativos en la calidad de vida de las fa milias y 
en e l medioambiente; la utilizació n inapropiada de los suelos en e l interior y la 
incapacidad de l ordenamiento agrícola para abastecer la demanda nacional de 
a limentos, forzando a importaciones que no sería necesa rio realizar si se hiciera 
un aprovechamiento adecuado de los sue los. 

Pa ra e l profe o r Guh l e l acceso a la tie rra tenía una proyección histórica y vital: 
'· la lucha por la tie rra ha sido parte importante de la vida especialmente en las 
cultura. agra rias y los intentos de las re formas agrarias son básicamente intentos 
de asegura r lega lmente e l derecho a la t ie rra , es decir a la vida" . 

De de su aproximación a la geopolítica. G uhl expresó la diferenciación ent re " las 
fro nte ra políticas y los límites naturales" 14, precis iones en las q ue inscribió el 
problema de la propiedad agraria , surgido no de las condicio nes naturales, sino de 
las re laciones sociales. Teniendo en cuenta esta misma causa lidad Guhl advertía 
us riesgos: " [ ... ) cuando de bido a una legislación injusta o anticuada , que se ha 

vuelto inoperante, hay margen pa ra protestas y cambios radicales y violentos de 
la legislación, entonces e implantan po r vía revolucionaria nuevas normas de te
nencia y uso de la t ie rra" 15 . 

En estas pa labra defi nió su visió n de las tareas frente a l reparto agrario: 

La política de tierras de un Estado tiene la rarea de garantizar Los 
derechos básicos de las familias y empresas en cuanto a la tenencia y uso 
de la tierra, y ajustar La legislación respectiva a las exigencias dinámicas 
que implican el cambio necesario de cada época. Com o sujetos y objetos 
de esta legislación se unen familia, empresa, municipio y Estado, que 
deben operar de común acuerdo. El objeto de esta actividad conjunta es 
una política económica y de planeación en relación con la tierra, que 
aumente su producción mediante un uso adecuado; fomente y m ejore el 
trabajo de sus ocupantes; aumente el número de empresas y la densidad 
de La población, y establezca un régim en de contribución y una política 
financiera que afecte, en lo menos posible, la utilidad, una vez cubiertos 
los gastos de una adminisrración eficiente16. 

Esta pro puesta, que todavía conserva su val idez, fue planteada frente a su diag
nóstico de las condiciones del campo, caracterizadas por la precariedad socia l y 
económica: viviendas infrahumanas y falta de trabajo eficiente. A nte estas condi
ciones la única salida que encontraban las comunidades e ran las colo nizaciones, 
de las cua les tuvo cuidadoso conocimiento de prime ra mano y cuyos efectos des
cribió así: " a l producirse este desplazamiento desespe rado de gentes culturalmente 
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ILA GUIA -"· __ .., 
Historias de frontera 

- _, ---• 

• 
~ lo.c~<.a ----

Escritos geográficos. Las frontera políticas y los límites nawrale.\. Bogo
Lá. Fondo FEN Colombia. 199 1. 373 pág .. 

Artículo publicado en La Guía, El E~pcctado r, Bogo
tá . q de octubre de 1992. péig. sE. 

subdesarrolladas haci a regione donde po r ignorancia e dest ruye la vegetación. 
e provoca la e rosión y se cau an daños a la generacio ne venide ra " 17. 

Su e nfoque de la reform a agraria fo rmaba parte de la ordenación de l e pacio: el 
mejo ra mie nto de la condicione. pa ra la vida y la producción depe ndía de un a 
acción oste nida obre e l te rrito rio v de la creación de una malla económicamente ~ 

a rticulada de a e ntamie nto . No e t ra taba ó lo de re part ir parcela . ino de a. egu
rar e l acce o a la tie rra para los ca mpe ino e n condicione adecuada para trabajarla 
y con posibi lidades de diversificar us labore e n e l marco de economías regio na le 
equilibradas, de i te ma regiona le de medianas y peque ña ciudades 1H. 

Sus expe rie ncias te mpra nas e n la inve tigación lo pu ie ron e n contacto con la 
problemática agraria , te ma al que e n fo rma con tan te dedicó sus apreciacione : 
e n a lgunos e crito te mpra no analizó lo problemas de la propiedad y e l u o de 
la tierra, de tacó la de equilibrada distribución como cau ante de l u o inapropia
do, la pobreza y la expulsión de lo · ca mpesinos sin tierra a e pacio in apropiados. 
de todo lo cual de rivaban, ade má , los proble mas e n la producción de a lime nto . 
Como consecue ncia, Colo mbia había e ntrado e n un proceso de crecie nte impo r
taciones de los mismo , lo cua les, gracia a u condiciones biofísicas podían ser 
producido e n e l país y genera r ade más excede nte pa ra la exportació n 19. Fre nte 
a e ta situación Guhl e pronunció e n favor de una reforma agraria. medida e m
pleada por los paíse cua ndo esto de equilibrio e n la d i tribució n de la tie rra e 
hacían insoste nibles. 
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19. Ante la notiCHl publicada por 
E l Tiempo e l 28 de junto di.' 
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20. Guhl. ·· La geogra f1 a } el 
o rde na mient o tcrntonal"·. 
pág. ! 8 1. 

lodifica r la ituacion del deficiente apro\'echamic nto de lo rccur o naturale 
fo rma na parte de una re forma agraria: . e tra taba de ocupar la fue rza humana de 
trabajo rural e n actividades que cont ribu e ran a modificar e l campo: cría una 
forma t.l e trabajo ag.rario indirecto. nuevo. productivo. De de u per pecti a e ra 
inaceptable una decisión como la que a partir del Acuerdo de Chicoral ( 1972) 
tomaría la dirección del paL: optar por las colonizacione e n lugar de realizar la 
reforma agraria. 

~ 

. . . 
A u JUICIO. 

de pla~ar la población excede lile (además no e entiende cómo puede 
haber un exademe de población en 1111 país donde todo está por 
hacer) hacia regione.\ selváticas periférica. sería semhrnr m ás pobreza 
y uumenwr los problemas al dispersar geográficam ente la población 
que l·h ·e y por el momento ólo es capa~ de vivir de un 
autoaba.Hecimienro, y generalmente en condiciones mucho más 
difíciles que en su tierra de origen, por las condiciones ecológicas del 
nuevo 111edio geográfico [. .. }20

• 

E ta apreciación profética habría de hacer e realidad a l hundir e e l re parto agra
rio. lo cual di o lu ga r a la in c u la c ió n d e Co lo mbi a co n la eco no mía d e l 
na rcotráfi co. E ta tra n naciona l e ncontra ría e n Colombia e l atract ivo de t ierras 
barata y mano de obra a ún má barata gracia a e e trágico desplazamiento. 

EN LA R UTA 
D E L A D E MO C R A TIZ AC IÓ N D E L P A Í S 

En 1986 e l profe o r O rla ndo Fal Bo rda ade lantaba un conjunto de invc t igacio
ne . di cu ione y evento de capacitación. e n particular e n la costa Atlá ntica. 
motivado por un creciente ma Je tar e n la población con la desatención estata l. 
Despué de la te rminació n del Fre nte Nacional e l paí afrontaba las dificultades 
gene rada por la incapacidad de l E tado para ate nder las demandas de ervicios 
de la comun idade e n la regione má apartada . derivada de l propio régime n 
político, circun ta ncia que gene ró la idea de que Colombia e ra un país "con más 
te rrito rio que Estado". 

En la pre e ntación de la compilación La insurgencia de las provincias, e n la cual 
Fal Borda recogió e crito de va rios autores e n torno a la proble mática regional , 
e ñalaba cómo e n e e pe riodo venía ocurriendo una conve rgencia internacional 

e n torno a lo de equilibrio e pacializado de l poder y la bú queda de o luciones 
equitati a para la comunidade . 

Lo e tudi o incluido en la compilación correspondían a dis tintas iniciativas de 
movi lización popular en torno a la democratización de la re pre e ntació n de las 
regiones y Fals Bo rda había a umido una eficaz labor de estímulo a la investiga
ción pa ra la ed ucació n popular. pe rspectiva de ntro de la cual cabían las pro
puesta de Ernesto Guhl dirig idas a la ed ucación pa ra una mejor gestión de los 
te rrito rio . Su escrito '·La geografía y e l o rdena mie nto te rritorial" ( 1988), ex
presión de su aproximaci ó n cie ntífica y human ista , aporte a los procesos de 
concie ntización de lo sectore populares e n las regio nes como vía para incidir 
e n la reorganización política y econó mica de l te rritorio, fue incorporado e n la 
colección. 
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LA UN I V ERSID A D Y LA PROTE CC IÓ N 
DE LA NAT U RALEZ A 

E rnesto G uhl estuvo vinculado a la Escue la Normal Superior por cerca de quince 
a ños y después de labora r e n o tras e ntidades del Estado ingresó a la Un ive r idad 
Nacional. institució n que e n su parecer te nía grandes respon abi lidades e n la cons
trucción de la nación, e n su compre nsión. e n part icula r en la preservación de sus 
recursos naturales. No dejó de expresar su inquie tud por los vacíos e n su d isposi
ción para atenderla: de a ll í su p reocupació n por la atomización de lo estudios y la 
crecie nte d ificultad de integración de las ciencias e n la univers idad : ·' ha sido pre
ocupación nuestra la inefi cacia de cie rtos in t rumen tos científicos y tecnológicos 
para e l desarro llo del país, e ntre e llos la universidad ··: es to por cuanto " la colabo
ración de la ciencia e n planes de desa rro llo y pro tección de l medio ambie nte na tu
ral es ind ispe nsable. y. e n gran parte, es tambié n ésta ta rea de la unive rsidad"21

• 

Estas no tas so n un home naje a l profesor de la universidad Ernesto G uhl ; e n un 
mome nto desafortunado de la historia de esa institución la recto ría de e nto nces 
decidió ret irarlo junto con otros "viejo ··, decisión que a todos no afectó. No lo 
o lvido, como ta mpoco se borra de mi me moria la imagen de otro geógra fo, Ca rl 
O rtwin Sauer, egregia figura de la escue la de Be rke ley. quie n con má de oche nta 

• a ños participaba una vez por semana e n las re uniones de l Cent ro de Estudios 
Latinoame ricanos de la Univers idad de Ca liforn ia; e ra un patrimonio de la uni
versidad y creo que nadie e n su sano juicio hubie ra pe nsado e n re tirarlo. 
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