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T 
anto mm el 10 par ciento de la 
poblaciOn mundial-y un porcenta- 
ge mucho mayor de 10s pobres del 

mundo-viven en las regiones montariosas. 
En Am&a Central. la regi6n andina y el Ca- 
ribe. las &reas montaiiosas son el hogar de 
unos 30 a 50 millones de personas y pro- 
ducer? casi la mitad de 10s alimentos b&I 
cm En lx p&es andinos, el cultivo en 
ladera constituye el35 par ciento de la tierra. 
En Perti solamente, hay I,6 millones de hec- 
Ureas bajo cultivo en altitudes superiores a 
lx 2000 m. 

A m&s de aquellos que viven en las man- 
tarias, otro 30 par ciento de la poblacidn del 
mundo t~ene que ver con 10s recursos de las 
altas montarias o depende de ellos. Rios co- 
mo el indo, el Ganges, el Brahmaputra. el 
Mekong y el YangtzB. que “ace” en el 
complejo montaiioso del Himalaya- 
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Karakoram-Tibet. proveen irrigaci6n y agua 
a ““a buena proporc16n de la vasta pobla- 
ci6n del sur y el sudeste de Asia. 

REGIONES MAS POBRES 

En la mayoria de p&es, lx regiones 
montaiosas son las m8s pobres y las me- 
nos desarrolladas. En Perti, par ejemplo, el 
40 par ciento de la poblaci6n vive en las 
montwias pero solo responde par 16 par 
ciento del PIB. En las monteiias del Alto 
Atlas de Marruecos, la mortalidad infantil es 
un 50 par ciento mayor que el promedio na- 
cional. Los pobladores de las montafias en 
10s paises en desarrollo son predominante- 
mente wales y dependen de la agricultu- 
ra, aunque en algunas heaS son iambi&n 
importantes la silvicultura, la mineria y el 
turismo. 

Hist6ricamente. las comunidades de las 

montaiias han sido aisladas pero autode- 
pendientes. No obstante, puede darse el ac- 
ceso y la utilizacibn de otras &as 
ecol6gicas. asi coma 10s vinculos de comer- 
cio entre ellas o con otras comunidades de 
montaria o tiaras bajas. La cohesi6n social 
y la organirati6n han sido condiciones para 
el &xito de la agricultura. Recientemente, an 
embargo, la mejora en las comunicaciones, 
la mlgraci6n a las ciudades y el aumento de 
la movllldad social han debilitado y altera- 
do las estructuras sociales tradicionales. En 
muchas partes del mundo, par ejemplo, 10s 
sistemas de terrazas y de irrigaci6n que se 
han sostenido par miles de aiios se es& 
desmoronando. Al mismo tiempo. el aumen- 
to de las poblaciones de las monteiias en 
muchos p&es ejerce una pres16n adlcional 
sabre lx fragiles ecosistemas. 

Por una serie de rezones, la agricultura de 
ladera ha continuado sendo una actividad 
de subsistencia en su mayor p&e. Las opor- 
tunidades de aumentar el ingreso son ge- 
neralmente limitadas a 10s articulos que se 
ccmervan bien, tienen alto valor o son de 
facil transporte. Las tenencias tienden a ser 
pequeRas y fragmentadas. Los campos. 
normalmente pequerios y a menudo en 
terrazas. son costosos de mantener y solo 
ofrecen posibilidades limitadas para el use 
de energia animal o maquinaria. 

Los agricultores t~enen par lo general 
terrenos muy dlspersos a diferentes alturas. 
lo que les permite producir una amplia varie- 
dad de cultivos y animales y distribuir et teem- 
po de su trabajo. A m8s de sus propias 
tierras. 10s cultivadores de montmia tienen 
con frecuencia access a pasturas comuna- 
les y algums veces a tierras comunales de 
cultlvo. En AfganistBn, 10s agricultores 
pueden trabajar las laderas m&s bajas en in- 
vierno, pero mudan temporalmente SW vi- 
vlendas a mayores alturas en “eranc~ para 
sembrar otros cultivos y allmental sus 
animales. 

La temperatura prom&o baja al aumen- 
tar la altitud, lo que ofrece problemas espe- 
ciales a la agricultura de ladera. En Nepal 
se ha calculado que la maduracibn del tr+ 
go y de la cebada se retarda ~“0s 5 dias 
par cada 100 metros de altura. Adem& la 
presenc~a regular de heladas a cierias altu- 
ras limita la produccibn de cultivos. La tierra 
par encima de este ntvel de heladas normal- 
mente se usa solo para pacer, aunque en 
algunas par& es posible la produccibn es- 
tacional de cultivos. Los problemas del frio 
seven a menudo exacerbados par lx fuer- 
tes vientos. 

Casi de igual importancia que las tempe- 
mturas minima son las grandes variaciones 
entre la temperatura diurna y nocturna (va- 
riaciones diurnas). En pa&s de IX Andes. 
par qemplo. la variaciOn diurna en la tem- 
peratura del aire es par lo regular de 30%. 

El grad0 de la variaci6n estaclonal de tem- 
peratura depende en buena parte de la lati- 
tud y la distancia de 10s oc&nos. Cerca del 
ecuador 10s cambios estacionales son mi- 



nimos comparados con latitudes m8s al nor- 
te o al sur. Por ejemplc, en paws de 
Mongolia septentrional. que esta en la Miss 
ma latitud de la Europa central, las tempe- 
raturas mensuales promedic pueden 
exceder 30°C en “erano y bajar a ““OS 
-50% en tnvierno. 

A menudo la transferencia de tecnologias 
agricolas de las regiones templadas bajas 
alas tropicales altas con las mismas tempe- 
raturas promedio no es posible d&do a 10s 
extremes cambios diumos. Con frecuencia, 
10s requerimientos de longltud del dia de las 
especies de zonas templadas no se 
cumplen en 10s tr6plcos. asi 10s regimenes 
de temperatura sea” aceptables. 

otros factores que afectan la agrtcultura 
de ladera son lx altos niveles de radiacibn 
solar y las bajas presiones atmosfericas, cue 
yas consecuencias atin no se comprenden 
my bien. 

Los suelos de las laderas son altamente 
variables y a menudo rocosos y delgados. 
Los mapas de suelos son generalmente ina- 
decuados; en realidad, se podria prestar 
mayor atenc!& a la producci6n de mapas 
que ayuden en la planificacl6n del use de 
la tierra. Muchos de 10s actuales sistemas 
intemacionales de clasificaci6n de suelos 
son de valor limitado. Para 10s experios en 
agricultura podria ser tit11 poner mayor aten- 
ci6n a 10s desarrollados sistemas de clasifi- 
cac~dn de las poblaciones n&as. 

El Dr. Mario Tapia, coordinador general 
del Proyecto de Sistemas Agricolas Andlnos 
en Perti, apoyado par el CIID y la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo International, 
anota que 10s agricultores de las Areas mon- 
taiiosas han tenldo que desarrollar sistemas 
de manejo de suelos adaptados a tan va- 
riables climas y topografias. Su vida depen- 
de de ello. El s~stema de terrazas permitib 
cultivar pendientes muy inclinadas, y el de- 
sarrollo de sistemas ingeniosos de lrriga&n 
y drenale. coma las “cochas” andtnas, ha 
permitldo a lx agwultores sembrar cultivos 
en sitios de otra manera imposibles. 

Las presiones poblacionaies han llevado 
a una amplia aperiura de 10s bosques en 
busca de combustible y agricultura, y la 
creciente cantidad de animales ha sobrepas~ 
toreado muchas &as. Tanto la deforesta- 
ciOn coma el sobrepastoreo han aumentado 
la eros16n del suelo. tal vez el m&z impor- 
t&Xe obstaculo individual a la exploiac16n 
futura de muchas zonas de montafia. 

Las mediciones reales de las pbrdldas par 
erosiOn son escasas. Los efectos dire&s de 
factores diferentes (tales coma tipo de suelo. 
pricticas agricolas. especies animales y co- 
bertura de cultivo) sabre la erosi6n en las 
&reas montariosas del mundo, no son adn 
entendidos a caballdad. Lo que se conoce 
es que 10s efectos de la erosi6n tierra aba- 
jo, esto es. sedimenta%%, inundaciones se- 
vem en las estaciones hlimedas y lx 
niveles de agua par debajo de lo normal en 
las estaciones secas, pueden ser a veces 
m&s sews que 10s efectos de la erosiOn 

sabre la agricultura en las montarias mis- 
mas. Es evidente que atin se necesiia 
mucha investigaci6n en esta 8rea. 

Una alternativa promisorla es la agrosilvi- 
cultura. Una mayor aterw6n al pape1 y al po- 
tencial benbfico de lx &boles en el 
ambiente de montaiia podria tener conse- 
cuencias importantes y de large alcance 
(Vea paglnas 6~9). 

Tipico de lx sistemas agricolas de lade- 
ra es la diversidad de cultivos. En una aldea 
de Nepal, par ejemplo, se siembran m8s de 
150 especies y variedadades distintas de 
cultivos. En pequefios campos de papa en 
lx Andes altos del Perti, se pueden en- 
contra hasta 12 diferentes especies y va- 
riedades. 

Esta diversidad, tanto dentro coma entre 
espec~es, se explica en parte par la multi- 
tud de nldos ecoldgicos vinculados con la 
altura en y alrededor de las aldeas de las 
montatias. (En Nepal y Perti no es raio que 
10s agricultores tengan campos esparcldos 
en “n rango de altura q”e sobrepasa lx 
1000 metros.) La dlversidad de cultivos es 
tambign pate de las estrategias del agricul- 
tar para aminorar el rlesgo en vista del difi- 
cil y variable clima. 

Muchos cultivos y animal% peculiares han 
side seleccionados para las cbndiciones de 
la montatia. El Dr. Tapia seriala que en &e 
as donde la came y leche son hist0ricamen- 
te escasas. la domesticaciOn de granos con 
alto contenido de proteina permitid nutrir 
blen a la poblacidn. Cultlvos coma la quinua. 
la kariiwa, el tarwi, la oca, el olluco y la 
mashua mejoraron la dieta dlaria de la 
poblaci6n andina. En Nepal, variedades de 
trlgo. la cebada desnuda. el amaranto, la ark 
veja. el latirus. y la lenteja. entre otros. son 
cultivos comunes. 

C~erias especles y razas de ganado es- 
t&n igualmente adaptadas alas condiciones 
de montaria. Las llamas y alpacas son ca- 
m&dos que pastan en 10s Andes a alturas 
hasta de 5000 metros. El fuerie yak es co- 
mljn en las montatias del Tibet y 10s p&es 
CWG3”0$. 

Infortunadamente. mucha de esta diver- 
sidad se estz2 perdlendo r@damente par 
culpa de la presiOn poblacional, la demand 
da creciente de cultivos comerciales de pe- 
quaia escala para el mercado urbano. y la 
competencia de 10s modernos cunivadores 
rendidores. Sin duda, la sltuaci6n en muchas 
keas es grave. Diversas OiganiZaCiOnes to- 
man medidas urger&s para asegurar que 
esios ~rremplazables recursos gen&ticos se 
recojan y mantengan. 

Por miles de aios, lx agricultores de la- 
dew. han desarrollado tecnologias adapta- 
das de manera especial a su m&o 
ambiente. Los sistemas agricolas de lx An- 
des, par ejemplo, est2n entre lx m&s 
complejos del mundo. Pero muchas tecno- 
logias tradicionales estan ahora en pellgro 
de perderse debido al cambio social. Origi- 
nalmentefueron efiwntes para mantener las 

densidades poblacionales del momenta, pe 
ID hoy dia, no pueden sostener poblaciones 
Tl.$KXGS 

No obstante. la posibilidad de usar fertili- 
zantes y otros insumos modernos, asi coma 
la introducci6n de nuevas especies y lineas 
de culiivos y ganados, abren oponunidades 
agricolas nuevas en las regiones mon- 
tamsas. 

La comunidad de investigacv? agricola 
ha descuidado. par lo general, las &as que 
tienen mayor potential de producci6n ali- 
mentlcia y son a menudo m& pobladas, 
m8s ricas y politicamente m8s influyentes. 
La capacitacibn ha seguido un modelo si- 
milar, subrayando las estrategias de produc- 
ciOn intensiva de lx llanos e lncluyendo el 
“so de maquinaria y tecnologia de altos in- 
sumos. El resultado ha sido un mayor 
progreso econOmic0 continua en el llano 
que en la montaAa. 

En aios recientes. el CIID ha ido aumen- 
tando su apoyo a la investiga&n y capx- 
taci6n en regiones de montaria-los Andes, 
Etiopia. las montafias de Nepal, y las &as 
altas del noroeste tailand&. En 10s Andes. 
el trabajo de una red nformal de proyectos 
ha ayudado a mejorar la situaci6n de lx 
agriculiores en var~as Areas, poniendo a su 
dlsposiciiin variedades rendidoras de culti- 
vos corm la quinua y las habas. Aunque el 
trabajo esta alin en etapa temprana, ya ha 
mostrado a 10s gobiernos que sus estrate- 
gias de investigaciOn y desarrollo para las 
laderas necesiian ser examlnadas. 

A nivel ~nternac~onal, hay un reconow 
miento creciente de la necesldad de mayor 
lnvestigacidn. El Centre lnternacional para 
el Desarrollo lntegrado de Montaiias 
(ICIMOD), par ejemplo. fue creado para 
atender las complejas necesidades de Deb 
sarrollo de la vasta regi6n de 10s Himalayas. 

Aunque esparcidos par todo el QlObO, IDS 
ecosistemas de montaria tienen muchos ras- 
gos en corntin. Por ello. compartir informa- 
ciOn cientifica e intercambiar materiales 
geneticos podria contribuir sustanctalmente 
a su progreso. Con esto en mente. ICIMOD. 
con apoyo del CIID. ser.?~ el anfitri6n de un 
taller sabre agricultura de ladera que se ce- 
lebrara a com~enzc~s de 1967. Acertadamen- 
te, la reuni6n sera en Katmandli, Nepal, un 
encumbrado sitlo donde se espera que el 
panorama cientifico sea tan amplio e inspi- 
radar corn el visual. 

Los intercambios cientificos de este tipo. 
asi como el apoyo continua de gobiernos 
y donantes a la investigaci0n. deben con- 
ducir a tener ambientes m&z productivos y 
estables para 10s mlliones de personas que 
wen en las montafias. 0 


