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territorios del Caquetá y Putumayo, que se 
organizaba y dirigía desde el Colegio de 
Misiones de Popayán. Además de formar 
los llamados poblados de reducción, los 
misioneros franciscanos indujeron a los 
indígenas a hacer rocerías en donde 
sembrarían pastos para la producción 
doméstica de ganado, lo mismo que al 
uso de herramientas metálicas.

En el territorio del Caquetá, durante la 
primera mitad del siglo XX, empresarios 
y colonos huilenses contribuyeron a la 
consolidación de dicha producción, en 
especial en torno a Florencia (siendo 
referente la Hacienda Larandia – Leonidas 
Lara e hijos) y San Vicente del Caguán (en 
donde se destaca la Hacienda Balsillas - 
Sociedad Colonizadora del Caguán).

Además, desde los años 50, la ganadería 
en el país recibió el apoyo financiero y 

En este contexto, en el transcurso de 
la fase I, la multinacional Nestlé definió 
su vinculación al territorio caqueteño 
como fuente de materia prima para su 
proceso industrial, que se realiza en 
Bugalagrande (Valle del Cauca); entre 
otras razones por que:

En esta región, desde 1974, identificamos 
grandes ventajas para abastecernos de 

leche: más de un millón de hectáreas 

de praderas con pastos nativos, bancos 

y fondos ganaderos, que favorecen la 
producción lechera. Así, surgió nuestro 
Plan de Fomento Agropecuario, con el 
fin de apoyar los procesos de aumento, 
mejoramiento y calidad de la producción 
lechera.

técnico del Estado con la creación del 
Banco Ganadero y la constitución de 
los Fondos Ganaderos. Obviamente, 
en el Caquetá se implementaron dichas 
instituciones.

Mediante la política de apoyo a la 
colonización, el Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria (INCORA) impulsó 
el modelo productivo agropecuario, en 
los años 60; sin embargo, el 80 % del 
crédito otorgado por el instituto lo fue 
para ganadería, lo que contribuyó a 
un aumento significativo del inventario 
bovino de los colonos.

La “vocación” ganadera

La circunstancia fundamental por la que 
en el Caquetá se propagó la denominada 
“vocación ganadera” provino de la 
decisión para este territorio, por parte del 
Estado colombiano, de centrar la política 
de apoyo a la colonización en el modelo 
ganadero, en la década de los años 70.

Los proyectos de colonización del 
Caquetá, fase I (1971-1975) y fase II 
(1976-1980), elaborados por el INCORA, 
recibieron una importante financiación 
del Banco Mundial (alrededor de 20 
millones de dólares), y la correspondiente 
contrapartida estatal. El organismo 
multilateral consideró que esos proyectos 
constituían una “experiencia piloto para 
el establecimiento de la ganadería en 
zonas de trópico húmedo”.

GANADERÍA Y DEFORESTACIÓN EN EL CAQUETÁ

Las recientes discusiones 
académicas e institucionales 
sobre los factores que explican 

el aumento de la deforestación en la 
Amazonia colombiana han identificado 
los denominados “motores de la 
deforestación”. En este texto se quiere 
aportar algunos aspectos socio-
históricos para la comprensión de uno 
de los motores de deforestación en el 
Caquetá: la ganadería extensiva.

Los inicios

La introducción de ganado bovino en la 
Amazonia colombiana se remonta a la 
actividad misional del siglo XVIII, en los 
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Con este fuerte y decisivo impulso, a 
partir de ese año, la ganadería caqueteña 
se decantó hacia la producción de doble 
propósito (carne y leche). Nestlé apoyó 
técnicamente a sus proveedores, y a 
finales de la década de los 80 constituía 
un “monopsonio” en el mercado lechero 
del Caquetá.

La modalidad productiva que 
se impuso

En el modelo ganadero que adoptó el 
Estado para desarrollar y afianzar la 
colonización del Caquetá, se acopló 
favorablemente el sistema de trabajo al 
partir. Un propietario de ganado entrega 
una cantidad de reses al propietario o 

A inicios de los 80, Marsh encontró que 
en el sistema ganadero conformado 
en el Caquetá después de que el 
Banco Mundial financiara los planes 
de colonización, tenía mayor peso la 
concentración de la propiedad del 
ganado que la concentración de la 
propiedad de la tierra.

La actual ganadería

Las estimaciones del sector ganadero 
para 2022, hechas por el Comité 
Departamental de Ganaderos del 
Caquetá, son:

• Inventario ganadero: 2’175.065 
cabezas

• Quinto departamento en el hato 
nacional

• Ganado de doble propósito: 88,0 %
• Predios ganaderos en el 

departamento: 20.512
• 68,2 % de esos predios tienen menos 

de 100 cabezas/predio
• “Exportaciones” 2021: 476.986 

cabezas
• Mercados principales: Valle del Cauca 

(35,0 %), Huila (21,5 %), Risaralda 
(8,8 %)

• Producción lechera: 1’873.482 litros/
día

• Compras de Nestlé: 70.000 lts./día 
(En 2017 adquirió 160.000 lts./día)

• Productividad lechera: En doble 
propósito, 4,5 lts./vaca/día; en 
lechería especializada, 8,6 lts./vaca/
día. (En 1974 era de 0,4 lts./vaca/día)

tenedor de la tierra, repartiendo a medias 
el crecimiento (en peso y cantidad) de 
los bovinos.

Esta modalidad productiva había 
sido muy bien aprovechada por la 
destacada hacienda Larandia. Como 
lo describió Brücher, en los años 60, la 
empresa ganadera mantenía unas 300 
“compañías” con campesinos y colonos 
vecinos.

De otra parte, como eje esencial de su 
actividad, los fondos ganaderos pudieron 
“formar compañías con aportes de 
ganado…”; la repartición de utilidades 
era: 35 % al Fondo y 65 % al socio 
particular, el ganadero.

• En la feria ganadera de 2021, la vaca 
Bohemia fue la campeona de ordeño: 
se obtuvieron 91,1 litros en los tres 
días del concurso, es decir 30,3 lts./
día (récord nacional).

La deforestación asociada a 
la ganadería

Según las cifras existentes en el Sistema 
de Información Ambiental Territorial de 
la Amazonia Colombiana (SIAT-AC) la 
cobertura de bosque en el Caquetá, en 
el 2022, era de 6’024.533 hectáreas, 
mientras que la superficie departamental 
corresponde a 9’279.477 hectáreas.1 
Es decir que el área deforestada en el 
departamento, hasta ese año, equivalía 
a 3’254.944 hectáreas.

En 1974, Nestlé señaló que en el 
territorio caqueteño existían “más de un 

millón de hectáreas de praderas con 
pastos nativos”; por tanto, con bastante 
certeza se puede afirmar que, en los 
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El municipio con la mayor producción 
ganadera en el departamento, y en el 
país, es San Vicente del Caguán. Mientras 
que Cartagena del Chairá, municipio que 
a principios de siglo era el que tenía la 
mayor superficie de cultivos cocaleros, 
actualmente es el segundo productor 
ganadero en el departamento.

No es azar que estos dos entes territoriales 
sean los de mayor deforestación en el 
Caquetá en los cinco años recientes.

El futuro de la ganadería en 
el Caquetá

Las perspectivas son de ampliación y 
consolidación del modelo ganadero en 

50 años recientes, se han deforestado 
alrededor de dos millones de hectáreas, 
fundamentalmente para la producción 
ganadera. Y en este periodo en el 
territorio se han vivido las diferentes 
fases y formas del conflicto armado 
interno, lo mismo que se han presentado 
bonanzas y crisis de los cultivos de uso 
ilícito.

Considerando que las sustracciones 
a la reserva forestal amazónica en 
el territorio caqueteño han abarcado 
2’410.418 hectáreas, la mayoría de las 
cuales se han hecho para adelantar 
programas de colonización, la extensión 
deforestada supera ampliamente las 
áreas sustraídas.

el Caquetá. A continuación, se exponen 
algunas razones:

• En el portafolio empresarial de Nestlé, 
desde los años 80, se ha discutido la 
propuesta de trasladar la planta de 
procesamiento de lácteos ubicada en 
el Valle del Cauca, a las instalaciones 
que se tienen en Florencia. La no 
concreción, hasta ahora, de dicha 
propuesta ha estado influida por el 
impacto del conflicto armado en el 
departamento y las afectaciones 
directas a la empresa, especialmente 
en los años 90.

• Desde la perspectiva académica, 
un grupo de investigación de la 
Universidad de la Amazonia, en 

convenio con la Universidad de Zúrich, 
adelanta un proyecto experimental 
para identificar la pastura que tenga 
mejor comportamiento en la captación 
y retención de nitrógeno. Lo cual 
resulta beneficioso para el aumento 
y mejoramiento de la producción de 
carne y leche.

• El reciente III Congreso Juvenil 
Ganadero realizado en Florencia, 
noviembre de 2023, se ha abanderado 
del proceso de “relevo generacional” 
de los productores caqueteños. En 
esta ocasión, el aspecto primordial 
que se trabajó fue el de un plan 
de inversiones para pasturas. Los 
asistentes calificaron la ganadería 
como una “bendición”.

Tapirus terrestris. Tomada por Federico Mosquera.
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Una posibilidad de 
transformación

Alternativas productivas y de restauración 
forestal frente al modelo de ganadería 
extensiva surgen de los procesos de 
organización campesina que impulsan 
la conformación de Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC). Hasta 2022, en el 
Caquetá, se había legalizado la ZRC Pato 
– Balsillas, y se había iniciado la gestión 
administrativa para la conformación de 
la ZRC Cabeceras del Orteguaza – San 
Pedro.

Una particularidad de estos procesos es 
su ubicación en las laderas cordilleranas, 
lo que obliga a adoptar un sistema 

agropecuario, al que las organizaciones 
se han encargado de darle una 
perspectiva productiva agroecológica: 
establecimiento de policultivos (sin excluir 
las pasturas), disminución progresiva en 
el uso de insumos productivos químicos, 
desarrollo territorial sostenible, entre 
otras características.

Además, las entidades públicas 
ambientales reconocen en dichas 
organizaciones sociales la interlocución 
válida para definir el comanejo y la 
cogobernanza, de las áreas naturales 
protegidas y de las áreas con función de 
amortiguación, que actualmente están 
traslapadas con las zonas campesinas, 
formales e informales.
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