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"Si el hombre en su lucha contra el hambre, incorporando nuevas tecnologias y modelos de produccion 
es incapaz de conservar el suelo en permanentefertilidad, debe ahogarlo en sangre". Jorge Molina. 

INTRODUCCION 

La Colombia rural, cuya economia estaba basada exclusivamente en el sector agropecuario, se ha 
transformado gradual mente, y no por ello ha dejado de ocupar un lugar importante en el desarrollo del 
pais y de su economia; espacio su rural que a su vcz es el escenario de un agudo conflicto social y annado. 
A pesar de ello, para la economia Colombiana la produccion agricola dedicada a las exportaciones 
representa aun gran importancia, considerando los volumenes totalcs de exportacion, la generacion de 
divisas y sus efectos sobre el bienestar 0 malestar social y distribucion del ingreso; asi mismo en su 
participacion en terminos del PIB. Por tanto, el limitado desarrollo del pais y eI menoscabo de las 
actividades agropecuarias, resultan un contrasentido dados, los inmensos recursos naturales disponibles 
(petroleo, carbon, gas, biomasa, suelos, costas, aguas, etc.). 

Tan trascendental ha sido eI aporte de la agricultura al conjunto de la economia, que bien 10 reconoce 
Zuieta Luis A. cuando plantea: liEs importante recordar que la economia colombiana file por muchos 
decadas del siglo XX una economia monoexportadora, ya que el principal generador de divisas era 
principalmente el sector cafetero. En este orden de ideas, la polihca macroeconomica estuvo muy ligada 
al tamano e importancia del sector dentro del PIB total, agricola e industrial (~i se incluye la trilla de cafl) 
e incluso en sectores de servicios complementarios de logistica como el transporte, almacenamiento y 
puertos"I. 

Esa importancia y aporte se yen desdibujados por las dificultades que enfrenta actualmente el pais a partir 
de los procesos de internacionalizacion de la economia, que ha dejado como resultado tangible mas tierras 
incultas y mas brazos cesantes. Internacionalizacion en eI marco de entes de integracion regional ( CAN, 
ALCA, ATPA, G3, etc.) y de la Organizacion Mundial del Comercio (OMe), que mediante rondas 
sueesivas de negoeiaeiones no ha podido eorregir las distorsiones que se presentan especial mente cn el 
terna agricola, donde los altos subsidios otorgados por los paises ricos (UE, EE.UU., Japon, etc.) a sus 
productores, resultan una excesiva proteecion, que genera desventajas de los paises pobres para 
competir por el comercio mundial; situacion que se agrava con nuevas exigencias laborales y, cn 
particular, con un sospechoso proteccionismo verde que reclama un comercio respetuoso con el 
ambiente y la seguridad alimentaria, que los paises en desarrollo 10 eonsideran la nueva excusa para 
cerrar los mercados ricos a sus productos. Es tambien, con esta mirada que es posible interpretar nuestra 
gran cnsls. 

Las contribuciones de 10 rural y agrario (agroalimentario), han conducido a que distintas concepciones, 
disciplinas y profesiones, interpreten, delimiten y construyan una vision de los procesos y estructuras del 
espacio rural y de las actividades productivas que alii hacen su presencia, en particular las agropecuarias, 
utilizando un lenguaje y terminologia con un arsenal de especificidades y similitudes. Y en esc sentido, se 

l Z(H.ETA, J, Luis A. el futuro de la Colombia cafetera. En: portafolio, El tiempo, Bogota : ( 8, En"ro. 2002); p. 37. 



precisa abordar de manera mas sistematica el significado de 10 que es el cspacio rural y sus multiples 
fonnas de ocupacion. Unas concepciones hacen mas enfasis en la cstructura agraria y cl habitat, otras en 
la economia de la produccion y modelos de localizacion productiva agricola; otras en el anal isis de los 
componentes fisico-naturales y socio-cconomicas del paisaje rural. 

Esa confusion e identificacion de 10 rural con 10 agrario (agropecuario), sc perfila como consecuencia del 
reconocimiento de que la agricultura- acepcion que incluye igualmente la produccion pecuaria y otras 
actividades conexas- es la principal actividad productiva que define dinamicas y formas organizativas, 
sociales, economicas y politicas de los que habitan y estan vinculados a cse cntomo. 19ualmentc, apropian 
de mancra diferencial los factores de produccion (tierra, capital, mana de obra); factorcs que en un mundo 
global y altamente competitivo, de manera generica hacen relevante el acceso al conocimicnto y la 
incorporacion tecnologica de alii derivados, los cuales pueden ser determinantes a la hora de obtener 
resultados . Esa identificacion de 10 rural con 10 agrario conduce a destacar la importancia del analisis de 
las particularidades en que se desenvuelven las comunidades rurales y sus pcrspectivas de desarrollo, y mas 
en Colombia con un agudo conflicto social como el presente. Esta superposicion se ha visto reflejada en el 
marco normativo e institucional que orienta al sector. 

Del conjunto diverso de interpretaciones y significados se destaca cI tt~rmino geografia rural, con una 
acepcion mas amplia que 10 estrictamente agricola, pccuario, forestal 0 agropecuario, eJ mismo incluye las 
cOlUlOtaciones ecologicas, tccnicas y socioeconomicas de las actividades agropecuarias cn cl espacio rural. 
Concepto que tambien, tiene en cuenta el aspecto humano, haciendo explicito el papel activo que 
desarrollan las comunidades en la construccion del espacio rural; son los hombres los que forjan, mediante 
su trabajo, los cambios sustanciales, sean estos positivos 0 negativos 2 

En el horizonte, este debate sobre la crisis y el desarrollo del sector agropecuario y rural, plantea a 
nuestra Universidad y Facultades de Ciencias Agropecuarias uno de los grandes desafios, en la medida 
que su accion tambien ha influenciado los procesos ruralcs-agropecuarios: Formar profesionales 
tecnicamente preparados y ciudadanos con alta responsabilidad y sensibilidad social- sean estos 
Ingenieros Agricolas, Forestales, Agronomos, Agroindustrialcs, Zootecnistas, Medicos veterinarios, 
Administradores Agropecuarios y de mtdtiples formaciones tecnologicas-; capaccs de comprender la 
complejidad y dinamica del entomo donde les correspondera actuar, individuos competentes para hacer 
de los pequefios productores, 10 mismo que se ha hccho con los grandes, de modo que todos tcngan reales 
y efectivas oportunidades de mejorar y tecnificar, de ser eficientes y competitivos, aunque sus necesidades 
y estrategias para lograrlo sean diferentes. 

Es por tanto, la universidad la Hamada a emprender procesos de calificacion y capaeitacion del recurso 
humano, vineulado con el mundo rural (sus profesores, estudiantes, egresados, comunidades), cn la 
pretension de una mejor comprension e interpretacion de su compleja realidad y de sus interacciones con 
el sector agropecuario, identificando problematieas 0 nccesidades de estudios e investigaciones a las 
relaciones, diferencias y al tejido que 10 rural establece con cl conjunto de las politicas, los procesos 
sociales, economicos, culturales y ambientales del contexto colombiano; favorecicndo 0 generando, 
igualmente, condiciones para influenciar y orientar la ejecucion de politicas rurales y el disefio de los 
instrumentos convenientes. 

Es entonces, irrebatible el papel significativo de la educacion en general y del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnologia, como aporte a la solucion de la crisis del sector. Estc compromiso sc amplifica cn 

2 VASQUEZ SANCHEZ, Jaime. Geografia rural y de la agricultura. Cali: Universidad del Valle, 2000. 274 p. 
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raz6n de que mayoritariamente la formaci6n y los desarrollo de ciencia y tecnologia en Colombia 
;;oncierncn a la esfera de 10 publico. Lo corroboran los desarrollos tecnol6gicos de la revoluci6n verde, 
biotecnologia y su contraparte de sostenibilidad y desarrollo sostenible, cuya genesis, apropiaci6n, 
imposici6n, difusi6n y radicales debates, han tenido como maxima expresi6n, la academia, ineluyendo los 
centros de investigacion. Sin dejar de registrar que algunas actividades econ6micas y grupos de 
productores han comenzado a desarrollar sus propios centros dc investigaci6n e innovaci6n, caso: 
Cenicana, Cenicafe, Cenipalma, Cenibanano, etc., desplazamiento quc, no deja dc representar una 
competencia importante, para los centros de educacion superior, y sus actividades investigativas. Pero no 
los unicos con capacidad de generar conocimiento; es decir, hoy en dia las universidades no tienen el 
monopolio de la formacion superior ni de la investigaci6n. EI conocimiento no s610 se elabora en sus 
claustros, sino que buena parte se genera fuera de ellos. 

La formacion superior cobra mayor vigencia en medio de una revoluci6n cientifica, caracterizada por la 
explosi6n de los conocimientos y su acelerada diversificaci6n, unida a su rapida obsolescencia y al 
predominio del tratamiento interdisciplinario de los problemas. Sin dejar de reconocer una verdad 
irrebatible, que los conocimientos cientificos y tecnol6gicos, dificilmente pueden ser apropiados 0 
incorporados a los planes curriculares de la educaci6n superior al mismo ritmo quc se producen, en esa 
medida los conocimientos que se imparten estan mas referidos al pasado que al presente, mas a la historia 
que al futuro; esto 10 es mas para el sector agropecuario y rural. Frente a 10 anterior, estamos ante la 
disyuntiva de reinventar las profesiones del sector agropecuario y sus instituciones en un nuevo contexto. 
La disposici6n al cambio implica una universidad al servieio de la creatividad y de la imaginaci6n, y no 
unicamente al servicio de una estrecha vision profesionalizante. 

A la par que es necesario dilucidar significados, interpretaciones y restricciones, para la identificaci6n de 
las soluciones que requiere el desarrollo rural, resulta capital en este proceso, revalorar la participaci6n 
conjunta de la formaci6n universitaria en ciencias agropecuarias y del sistema de ciencia y tecnologia. 
Sin olvidar que es en el campo donde los problemas de la sociedad colombiana tienen mayor impacto y 
cobertura; cada dia amplios sectores de las comunidades rurales pasan a engrosar la lista de los miserables 
absolutos, jalonados por el despojo, el desplazamiento forzoso, la migraci6n, tras el senuelo de una vida 
urbana mejor. 

Todos estos factores negativos han sido multiplicados por la crisis del sector agropecuario, a partir de 
nuestra inserci6n en una economia 0 mercado global. Para el sector ha gravitado, determinantemente el 
modelo aperturista de intemacionalizaci6n de la economia, generador de un total dilema sobre su futuro, 
paralizando inversiones y crecimiento. Donde el eje de la acci6n estatal ha sido jugado en la 
competitividad y promovida como la panacea para acceder al mercado mundial, mejorar la eficiencia del 
aparato productivo y lograr altos indices de crecimiento economico y exportaciones, y como efecto 
beneficios sociales: empleo y mejores niveles de vida, en particular para la poblacion rural. Todo 
formulado a partir de la premisa de que a mayor apertura al comercio mundial, mayor crecimiento y 
modernizaci6n; al contrario, a mayor aislamiento, mas atraso y pobreza. Pero, como ninguno de los 
presupuestos ha funcionado, s610 ha quedado la coyuntura de las vacas locas, los focos de aftosa, el 
miedo a los transgenicos, la caotica integraci6n andina (CAN), con un raquitico mercado, y Iidiar con la 
Revolucion Bolivariana del Coronel Chavez. Por ello, el debate entre aperturistas y proteccionistas se ha 
centrado en los efectos de las reformas e implantacion del modelo, para el sector agropecuario y sus 
consecuencias sobre las condiciones de vida de la poblacion rural 0 si las teorias ccon6mieas no funcionan 
en nuestro pais, pero si para los tigres asiaticos. 

En general, todos los indicadores del sector rural demuestran bajos niveles de cali dad de vida, situaci6n 
articulada a los faetores de violencia, desempleo, carencia dc servicios basicos (cnergia, educaci6n, agua 
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potable), tierras , infraestructura., etc. "Por olro lado, el conlexlo en que se implemenlaron las rejormas 
eSlaba y sigue eSlando caraclerizado par un eslado ausente en las zonas mas aparladas y vulnerables a la 
pobreza, en donde el seclor privado no liene incenlivos suficienles para inverlir. De olro lado, la 
aperlura agropecuaria se dio en ausencia de una rejorma agraria inlegral que ha resultado esquiva, pero 
inaplazable, que ponga al hombre, los mercados y el estado en una relacicjn armonica can la naturaleza.. 
La siluacion aClual de las zonas rurales mas apartadas, can bajos niveles de renlabilidad y altos riesgos, 
tiene mucho que ver can el hecho de que los mercados no han remplazado el papel del eSlado,,3 

Para complcmentar, la dimension de la crisis no solo esta moldeada por indicadorcs cconomicos y 
sociales ; la educacion en general y la formacion de los saberes agrarios, con su extcnsion en ciencia y 
tecnologia, a este tenor son protagonistas. Contrastan tantos desequilibrios, marginalidad rupturas e 
injusticia con la abundancia de recursos naturales (flora, fauna, agua, sue\o, costas, mincrales) que son 
soporte de un desarrollo sostenible. 

Colombia, a pesar de estar bien dotada de recursos naturales, no ha invcrtido en otros factores 
catalizadores como: recursos humanos, mercado de capitales, infraestructura, formacion de clusters. El 
pais y su dirigencia han sido incapaccs de aprovechar los abundantes recursos disponibles y cncauzarlos 
para haccr de Colombia un pais viable. 

Este recuento estaria incompleto, sino reconocemos tambien, que en Colombia la actual coyuntura 
economica, con apertura en marcha, ha creado en el sector agropecuario una total incertidumbre sobre su 
viabilidad. Factores como la competencia internacional, la tasa de cambios (reevaluacion- devaluacion), 
las altas tasas de interes, los bajos precios de los productos de exportacion, la caida de los precios internos, 
el fin de los precios de sustentacion, la reduccion de los CERT, la implantacion de la franja de precios, la 
absorcion de coscchas, la desaparicion de la accion reguladora del IDEMA y otras instituciones, el 
des monte de ayudas y subsidios, representan cambios sustancialcs en las reglas del juego que estan 
afectando la participacion del sector, en e\ conjunto de la economia. 

Ante la crisis y modelo economico dominantes los gremios agricolas y pccuarios, en general, yen con 
justificada preocupacion los acontccimientos en curso y reclaman moderacion, reciprocidad y replanteo 
del modelo de intemacionalizaci6n de la cconomia. A pesar de que los resultados de las recientcs V 
(tercer trimestre, 2000), VI ( cuarto trimestre, 2000) y VII (primer trimestrc, 200 I) encuesta agropecuaria 
(Encuesta de Opinion Empresarial Agropecuaria) , invitan a pensar cn sintomas de reactivacion del sector, 
fundamentado en su buen desempefio. 

Caso particular es el de los productores dedicados a la produccion de alimentos basicos y no destinados a 
la exportacion, como sicmpre, han vivido en crisis y por carcccr de voceros, sus reclamos no alcanzan la 
suficiente resonancia y menos a ser encuestados, para conocer de mancra mas ri!:,rurosa y dirccta sus 
apremios- aunque se intuyen- y asi sensibilizar al poder, ya quc a ellos tambi6n les debcn alcanzar los 
beneficios de la defmicion e implementacion de politicas y programas. 

De manera resumida los productores agricolas reclaman y demandan por una politica agraria que 
considere: aplicacion de aranceles que desestimulen las importacioncs, prccios internos de sustentacion 
quegaranticen rentabilidad a los productores, creditos suficientes, oportunos y baratos, soluci6n efectiva a 
los problemas de las deudas, control a los precios de los insumos, mecanismos claros de comercializacion 

3 AL VIAR R., Mauricio. Por que las refonnas deprimieron el agro: i., Puede el mercado remp/azar al Estado en las zonas mas apartadas? En: 
Por\afolio, EI Tiempo, Bogota: (23, abril, 200 I), p. 6-7 
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y que el Estado responda por programas efectivos de adecuacion de tierras, rehabilitacion de los distritos 
existentes y por la investigacion y el desarrollo cientifico para la produccion nacional agropccuaria 

La trama se empeoro con la implementacion de los proccsos de adelgazamicnto de la organizacion 
estatal, con el cual fueroll reestructuradas varias instituciones del scctor agropecuario, argumentando 
mayor eficiencia y la menor intervencion del Estado en el ciclo economico. Entonces sc procedio a la 
liquidacion del ICA y dcl IDEMA, aiiejos institutos de investigacion el uno y el otro, reguladores de 
precios y factor de garantia para el abastecimiento de alimentos y de compra de cosechas; otras 
instituciones fueron fraccionadas y otras serim liquidadas 0 fusionadas Para las que sobrevivan, el 
panorama no es muy alentador. 

Consistentemente y desgraciadamente, los entomos se adecuan para la produccion agroindustrial y/o para 
la agricultura empresarial (actividad y produccion destinada basicamentc a suministrar materias primas 
para la industria 0 para la exportacion), la cual posee un alto componcnte tccnologico, cconomico, acccso 
al credito y a los mercados, dejando de lado otros sistemas de produccion cn pequefia escala, como son 
las agriculturas de minifundio 0 alternativas. Esta considcracion resulta mas pcrtinentc, cuando se 
reconoce que un gran porcentaje de la produccion de alimentos en Colombia cs producido por pequefios y 
medianos productores, incorporando basicamente como factores de produccion su limitada propicdad y 
mano de obra familiar y al cootrato. 

Indiscutiblemente, mas que modernizar a los campesinos y/o pequefios productores- para la competencia 
que nunca ganaran- hay que contribuir a reinsertarlos a la vida productiva para que pucdan ejercer sus 
derechos (educacion, salud, tierra, incentivos-subsidios, niveles de ingreso justos, etc.), es decir, mejorar 
los indicadores actuales de nivel de vida, que es obviamentc un proposito del desarrollo economico y 
human~. 

En este orden de ideas, resulta sensata la propuesta de la Mision Rural: "EI sector nlra/ tiene hoy el relo 
de deftnir el papel que debera jugar en el desarrollo del pais, en terminos de S11 contribucion al 
crecimien/o economico, al jalonamiento de otros sectores de la produccion, la disminucion de la pobreza, 
la convivencia y la eSlabilidad social y politica de la nacion. De alii ha surgido la decisicJn de realizar 
una MisicJn Rural que busca explorar el concepto del desarrollo sostenible como un relo integral de la 
sociedad colombiana y del rol que potencialmente el sector nlral puede tener en dicho desarrollo . 
Revalorar las posibilidades de aporte del sector, no scJlo al crecimiento economico, sino a la so lucian de 
los conjlictos de indole social, politica y ambiental, implica la redefinicion (anto de las relaciones 
inlersectoriales, como de algunos componentes basicos del modelo de desarrollo predominante en el 
pais''''. Esto pone de presente, ineludiblemente, que un desarrollo a escala humana tiene atm mas 
validez en una comunidad tan fragmentada, desarraigada y pauperizada como es la que habita el cspacio 
rural. 

En esta perspectiva, igualmente, resulta importante definir el papel de la politica de redistribucion dc la 
propiedad de la tierra -dentro del concepto de integralidad de la reforma agraria- como condicion para cl 
logro de la equidad y del desarrollo economico y social, sobre todo en el medio de rural. Esta vision de 
reforma agraria (reparto) es vista como un anacronismo, por muchos propietarios y algunos estudiosos, a 
pesar de que en la agenda de negociacion con la insurgencia es uno de los referentes a concretar. Para 
estos el acceso a la tierra no es la determinante principal para generar riqueza y cambio social , invocando 
que "Hoy la fertilidad de la mente de los agricultores tiene mas importancia que la fertilidad natural 
de la tierra" . Parecen olvidar que no solo es necesario el capital, la ciencia y la rna no de obra para la 

4 MISI(')N RURAl.: Documento I. Transici6n., Convivencia y SO&1enibilidad. Bogota: IICA, 199R. J2 Pag. Folocopiado. 
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produccion y dar oportunidades a las economias de pequeiia escala, distribuidoras precarias de beneficios 
sociales y mitigadoras de procesos migratorios, sino tambien acceso a la tierra. 

En consecuencia, una politica de desarrollo agropecuano y rural debe orientarse a garantizar en primera 
instancia, la seguridad alimentaria de los colombianos, la cual no se contrapone a la ejecucion de una 
politica de reforma agraria integral y de apoyo mas directo a los productores del campo, ni a dinamizar el 
mercado de tierras y capitales, ni a la incorporacion de nuevas tecnologias, ni al ordenamiento territorial
mas bien 10 facil ita- que hagan rentable y competitivas las actividades agropecuanas, forestaies y 
agroindustria1cs. Salir de la crisis en medio de la crisis es la gran apuesta y filon de oportunidades. 

En un plano mas global, en cI mundo se esta dando un fenomeno de distribucion del bienestar mediante el 
cual se esta ampliando la brecha entre paises desarroIIados y paises en via de desarrollo, por 10 que los 
paises ricos son cada vez mas ricos y los pobres parecen destinados a empeorar cada vez mas. Este 
fenomeno sc manifiesta como consecuencia del comportamiento de la productividad de los diferentes 
sectores de la eeonomia, encabezados por la agricultura. La brecha entrc la productividad dc la agricultura 
de los paises ricos y aquella de los paises pobres se ha venido ampliando aceleradamente en fonna 
impresionante, como producto de una continua y mas eficaz incorporacion e innovacion tecnologica. 

Del reconocimiento de la complejidad propia de la dinamica del sector rural y en consecuencia de la 
misma politica agropecuaria y rural, se desprende que es en estc sector donde el reto de crear coneieneia 
sobre el desarrollo humano sostenible es mas neeesario, urgente y, supuestamente, difieil de conscguir. 
Institucionalmente es hora, definitivamente, para que el Ministcrio de Agricultura y Desarrollo Rural , no 
solo sea identificado y asociado exclusivamente con agricultura y ganaderia, sino que recupere 
efectivamente su segundo nombre (Desarrollo Rural) y este deje de ser un rotulo, para liderar una gestion 
que rebase, 10 exelusivamente productivo en las aetividades agropecuarias- forest.1.les. 

Son muchos los factores que tienen ingercncia en el proceso de desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural, al igual diferentes condicionamientos del mundo externo que hasta el presente han frenado su 
desarrollo, por 10 que se precisa identificar las causas e hipotizar las posiblcs soluciones. Algunos de estos 
elementos trataremos de analizarIos. Dentro de estos facto res y condieionamientos esta la incorporacion 
de la bien diferenciada tecnologia mecatronica, en las muy variadas operaciones de produecion 
agropecuaria, la gestion estatal y la oferta de mano de obra formada, calificada y capacitada para 
responder a esas demandas . En correspondencia, de alii se deriva una gran responsabilidad y campo de 
accion de la formacion universitaria en los saberes agrarios. 

En este escenario macroeconomico incierto, no se puede dejar de lado y reconocer que la aceion 
gubemamental gravita determinantemente, ante la creciente "Perdida de confianza, credibilidad y 
legitimidad en las instituciones estatales, sumidas en graves problemas de ineficiencia, dcsvio de 
objetivos, corrupcion e indoleneia. El Estado tiene hoy una muy Iimit.1.da capacidad dc liderar, orientar y 
dar seguridad a los procesos de desarrollo, brindando espacio a fuerzas desestabilizadoras que 
fundamentan su discurso violento en esta precariedad de la institucionalidad"s 

Por todo 10 anterior, se intcnta hacer una sintesis generiea de la problematica del sector rural-escenario 
donde se recrean diversas aetividades economicas que dcsbordan las tradicionalmente denominadas 

l P£RICO £CHEVERRI, Rafael. Colombia en transicion: De la crisi s ala convivencia: una vi sion desde 10 rural. Bogota : IlCA- T. M. Editores, 
1998. 193 p. 
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agropecuarias- y de las respuestas estatales, resenando las politicas y los instmmentos institucionales y sus 
diferentes prograrnas con los que supuestamente se quiere reactivar el sector agropecuario, des de una 
pretend ida mirada desde 10 mral. En particular, se reseiian elementos componentes del Plan Naeional de 
Desarrollo para el sector agropecuario y ambiental , en la medida que sera cl norte de la gesti6n estatal. 

En este orden de ideas, se pretende a la vez analizar y diferenciar Ja dinamiea de 10 mral y agropecuario, 
en su entramado de interacciones compiementarias y sus interdependencias, que ocupan una misma 
territorialidad y enfrentan Ja necesidad de educaci6n, desarrollo tecno16gico y de una visi6n integral para 
dar nuevas oportunidades a la producci6n- con planificaci6n y ordcnamiento-; el desarrollo humane 
mediante el ejercicio ciudadano y democratico de la convivencia, complementado a la reivindicaci6n 0 

delineamiento de algunas soluciones genericas, no necesariamente innovadoras . 

Paralelamente, se aspira socializar entre los miembros de Jas Facultades de Ciencias Agropecuarias los 
alcances, implicaciones y riesgos que estos planes y programas tiencn para el desenvolvimiento de la 
academia. 
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1. MARCO DE REFERENCIA Y SITUACION ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO Y 
RURAL 

Sin pretender hacer un recuento historiogra.fico, se hace necesario recrear en parte cl escenario que ha 
permitido el desarrollo de nuestra agricultura, actividad y produccion que basicamente ha moldeado el 
espacio rural, su sectorizacion y conformacion de su aparato productivo, las intcrpretaciones, y visiones 
sobre su crisis y sus efectos sociales y politicos sobre otros scctores de la economia. Igualmente, cabe 
destacar los aportes de la formacion superior y de las Facultades de Ciencias Agropecuarias, aunque no 
sean estas las unicas, diseiplinariamente, comprometidas con el sector agropecuario y rural. 

Por fortuna, en la busqueda de salidas a la crisis, "Recientemente, ha comenzado a tomar Juerza una 
corriente que se sustenta en las nuevas orientaciones y enJoques para remover los Jactores estructurales 
que impiden los cambios en los espacios rurales. EI debate se ha centrado en la necesidad de constnlir 
un enfoque integrado que relacione las caracteristicas del medio rural, las dinamicas del sector 
agropecuario, las orienlaciones de las politicas macroeconomicas y el reconocimiento de los distintos 
actores que interactuan en el espacio rural, conjugado con una etica re.~pecto del medio ambiente y la 
equidad,6 Entre estas visiones cabedestacar la propuesta de La Misi6n Rural, que rompe el tratamiento 
tradicional sobre la problematica del mundo rural, a la vez impacta con la formulacion de soluciones y 
rutas estraregicas de largo plazo, donde la concertacion de los diferentes actores es uno de sus ejes para su 
implementacion y reconstruccion de un tejido social envilecido. 

Desde una optica mas empresarial y gremial, tambien Misi6n Paz, iniciativa del sector privado, 
paralelamente esboza los cambios que deben introducirse para la reaetivacion, transformacion y 
mejoramiento del desempefio del sector agropecuario y rural, en el largo plazo. 

1.1 REFERENTES HISTORICOS DEL MODELO DE DESARROLLO 

Durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX el desarrollo de la economia del pais se sustentaba de 
manera predominante en una estructura productiva esencialmente agraria, en la que precariamcnte sc 
expresaban las relaciones capitalistas. Durante este largo periodo, "Para la gran industria mundialfile 
una prioridad garantizar su provision de materias primas, y manlener aqui una clase privi/egiada en 
condiciones de consumir productos de importacion" 7 Ese papel fue cumpJido a cabalidad por nuestro 
pais, quien a traves de sus abyectos gobiernos no solo fue entregando nuestros recursos, sino tambicn la 
soberania, sin importar la suerte de los desafortunados que no podian traspasar El Atlantico. 

6 MORENO U. Cannen; VILLARREAL M. Nonna. Trayectoria y perspectivas del postgrado en Desarrollo Rural de la Facullad de Agronomia 
de la Univcrsidad central de Venezuela. En: Memorias del Seminario Taller lnternacional : EI Desarrollo Rural en America LaLina. hacia el Siglo 
XXI. Santa Fe de Bogota: Pontificia Universidad Javcriana. 2000. 

7 OSPfNA, William. G D6nde e~;ta la franja amarilla? Bogota : Nonna, 1999.62 r 
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