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Importancia del estudio de aspectos ambientales en la arqueologia.

Hasta el momento en la arqueologla colombiana raramente se muestra
al hombre en interacci6n con el ecosistema que lo rodea , aún cuando éste
obviamente constituye una parte muy importante de él.

El hombre ha venido modificando el med io ambiente desde su misma
aparic i6n ya sea mayor o menor grado, y en este sent ido, la arqueolog la
amb iental ha venido contribuyendo en muchas partes del mundo al
entendimiento de la relación del hombre y su medio ambiente circundante
y al estudio del cambio que aquel ha venido realizando en el habitat a
través de los anos , el cual algunas veces se ha realizado de una manera no
intencionada.

En el trópico debido a sus caracterlst icas particulares , el ecosistema se
ha venido desarroliando conjuntamente con el hombre, como una parte
integral de éste ; y, con el t iempo el hombre ha venido formando un nicho
eco l6g ico en el sit io donde se estableci6 .

Durante la etapa paleo lltica , la dieta del hombre se bas6
primordialmente en fuentes animales. Esta dieta fué transformándose
poco a poco, hacia una más vegetariana con adición de animales
acuáticos , moluscos y crustáceos en las regiones costeras y plantas que
obtenlan por medio de reco lecci6n especialmente de sus frutos ; ya hacia
la época for mativa la dieta se torn6 más hacia el consumo de vegetales y
frutos y los productos animales perd ieron importancia, aunque no se
elim inaron totalmente de su dieta. Esta fué variada, en donde incluyeron
protelna aminal , pescado, crustáceos y plantas . Es en este caso , objeto de
la arqueolog la el establecer a qué tipo de sociedad perteneci6 la cultura
estudiada. El grado de Infl uencia que el hombre haya ejerc ido sobre su
medio amb iente está determinado por el tipo de explotaci6n que el hombre
haya realizado sobre el medio y el grado en que explota los recursos
animales y vegetales del medio ambiente en el que habita.

• Profesora Oepartamenlo de Anlropologla Universidad Nacional de Colombia.
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A partir del momento en que el hombre se vuelve agricultor, empieza a
haber un cambio radical del medio, por ser ésta una actividad que afecta
notoriamente la ecologla, y aún más con la introducción de animales
domésticos, momento en que el cambio es aún mayor por hacerse
necesaria la deforestación de áreas más extensas y sus transformación en
potreros.

Puede decirse entonces , que a mayor desarrollo del hombre, el cambio
ecológico fue mayor debido a las grandes necesidades que se fueron
requiriendo del medio. Fué entonces necesario no sólo la explotación de
los recursos vegetales sino también de los recursos minerales.

El fuego ha sido un gran contribuyente de estos cambios, ya que ha sido
un medio empleado por el hombre para el despeje del bosque con el IIn de
dedicar terrenos a la agricultura y también como fuente de combustible
para la preparación de alimentos y otros usos.

Es bueno aclarar que aun cuando el fuego puede ser causado por
agentes naturales, es más frecuente que el hombre sea su causante.

En el caso de que en un sitio se realicen quemas continuadas, éstas van
a tener un efecto sobre la cobertura del bosque, como es el de la
convers ión de ese terreno en potreros para no volver a recuperar su cal idad
de bosque.

En bosques en donde la tala y quema no es tan frecuente y tiene lugar la
recuperación del bosque, la composición 1I0rlstica de éste va a cambiar,
benefic iándose espec ies de plantas que son favorec idas por la luz , las
cuales seguramente aumentarán estableciéndose con mayor rápidez.

El hombre no es quien altera el clima en un habitat dado sino que llega a
modificar el microclima y algunas veces con grandes resultados . Vemos
entonces cómo es Importante inc lu ir dentro del campo de la arqueo logla
otras discip linas para asl poder llegar a tener un mayor entendimiento del
hombre como una parte integrante del medio en el que habitó y en el cual
se desarrolló, y ver cómo este medio en el que afectó su forma de vida y al
mismo tiempo cómo afectó él al médio ambiente que lo rodeó. Es
Importante no solamente estudiar los patrones de cambio causados por el
hombre desde épocas prehistóricas hasta el presente, sino también poder
atender los efectos que tuvo el cambio sobre el hombre en dichos sitios .
Para hacer esto posible es necesaria la ayuda de otras disciplinas tales
como la pallnologla , el estudio de plantas dentro de yacimientos
arqueológicos, semil las , frutas, filolitos, coprolitos, estudio del suelo,
carbón , micro y macrofauna, etc. Todo esto estudiado para un mismo
nivel cultural muestra un grupo de organismos viviendo juntos en una
misma época, los cuales son Indicadores no sólo ecológicos, sino
también de aspectos importantes dentro del estudio de un grupo
como son la dieta, el manejo del medio, los cult ivos, la recolección de
productos, los tipos de terreno en donde se cultivaba, y otros. Estos
representan una unidad ecológica la cual se encuentra asociada con el
hombre. Desafortunadamente, no siempre se pueden estudiar todos estos
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aspectos debido al diferente grado de coneervaclón del material ; ya que
mientras el pólen se preserva en suelos ácidos , el material oseo, conchas
y moluscos no , y viceversa para los suelos básicos.

Anillsls del pólen

Expliquemos ahora brevemente qué es y qué se pretende con el análisis
del p ólen, Se trata del estudio del poten fós il , a partir del material
moderno. Este , al caer a través de los anos se va depositando y
acumulando en el suelo a manera de lluvia de poten en las superficies
expuestas , y se preserva en depóstlos enaeróblcos y en otros medios en
donde el deterioro no ocurre, tales como en suelos ácidos, muy fros (e.g ..,
los páramos) ; desiertos, en donde la sequedad reduce la descornpostcten
en los microorganismos ; y en terrenos que se encuentran Inundados;
sedimentos de lagunas, o en turberas.

De la planta, la parte más resistente al deterioro es el pólen . La pared del
pelen se denomina exina la cual es la parte más resistente a la corrosron .
Hay una gran variedad en lo que se refi ere a la estructura del pólen ,
mostrándo caracteres bien diferenciados , por lo que se puede llegar a
determinar una planta al nivel de la familia, género y algunas veces, de
especie.

El poten es disem inado por el viento en grandes cantidades durante la
época de la ttoracton , espec ialmente de aquellas especies que son
pol inizadas por el viento y que por lo tanto pueden ser transportadas
largas distancias ; pero la mayorla del po ten se asienta en áreas locales,
cercanas de donde prov iene . Las plantas entom ótllas , o sea que son
polinizadas por insectos producen menor cantidad de pólen y su rango de
dlspersíon es menor. Por esto el hecho de encontrar concentreclón de
polen de este tipo de plantas en un sitio quiere decir que la planta se
encontraba en dicho sitio.

En el análisis de poten no s ólo es Importante la determt.rací ón de las
plantas cult ivadas, sino también de sus plantas acompanantes, ya que
ésta son buenos Indi cadores de la cond ic ión del suelo en que se hallaba el
cultivo.

Es muy importante que con el fin de que la informaclln dada sea lo más
precisa pos ib le en el aspecto ambiental , las muestras sean reco lectadas
correctamente y el estrato analizado sea exactamente el mismo que el
estrato arqueotóqlco excavado . Para esto, hay que evitar totalmente
cualquier t ipo de contam tnacl ón ya sea durante la recoleccl ón de la
muestra Oque después de haber sido tomada. Ahora, la pregunta seria qué
se pretende por medio del análisis de pólan? Pues bien , por medio de
análisis de pólen es posible averiguar los cambios que ha sufrido un área
dada a través del tiempo , da una vlsíón general de la vegetac iÓn no s óto
del lugar donde la muestra fue recolectada sino también del área
circundante . Esto es cierto , espec ialmente si la muestra ha sido tomada
en sedimentos de laguna, turberas O en suelos de áreas despejadas.
Cuando la muestra ha sido tomada en suelos de bosque, el análisis del
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pólen da una idea de ese mlcroambiente especlflco, ya que la vegetación
boscosa da poca oportunidad al pólen de otras áreas circundantes de
depositarse en este sitio .

Reclen Iniciado este campo de la pallnologla, el princ ipal Interés fué el
de establecer los camb ios climatológ icos ; entonces, su único Interés
trataba con el pólen arboreo ya que los árboles son los que reflejan los
cambios de clima del pasado. Posteriormente, en anos recientes se ha
venido prestando una gran atenc ión al polen proven iente de arbustos y
hierbas con el fin de obtener una mayor Información de la vegetación ; no
sólo variaciones del clima sino también acerca de la manera en que el
hombre afectó el paisaje , cómo han sido afectadas ciertas áreas de
bosque con el uso de la tierra por el hombre, tipos y forma de cultivos.

Vemos entonces cómo, juntos la pallnolog la con la arqueologla dan una
mayor información acerca de las actividades del hombre en un área dada,
obten iendo datos adicionales a los de su cultura puramente material : la
relación hombre vs. medio ambiente.

Actividad agrtcola del hombre "Talrona"

Teniendo ya una Idea general acerca de la Importancia de Integrar las
ciencias biológ icas a la arqueolog la, y habiendo examinado someramente
cómo la pallnologla puede contribuir al conocimiento de la relación
hombre medio ambiente , creo que podemos pasar ya al tema especlllco de
esta con ferenc ia , cuyo propósito es presentar las pr inc ipales
conclusiones de una Investigación que yo realicé durante los anos
1977-1983 sobre la agricultura aborigen en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Su propósito fué examinar las prácticas agrlcolas prehispánicas y
modernas de los habitantes de la Sierra y analizar sus efectos sobre el
medio ambiente. Especlllcamente, pretendl evaluar , al menos parcia.
mente , la manera y dirección en la que la actividad agrlcola de las
comun idades indlgenas prehlspán lcas de la Sierra infl uyó sobre la
vegetación y alte ró el paisaje de la región . Con tal fin , traté de integrar y
cotejar datos provenientes de cuatro fuentes básicas de información :
a) literatura etnohlstórlca sobre la agricultura Indlgena, principalmente en
lo referente al primer siglo de contacto español .
b) literatura etnográfica sobre las prácticas agrlcolas de dos comun idades
indlgenas que habitan actualmente la Sierra, los grupos Kogul e Ica ;
e) información obtenida en el curso de los trabajos de campo y por medio
de entrevistas sobre el proceso de colonización agrlcola que actualmente
se lleva a cabo en la Sierra ; y
d) información pallnológ ica obtenida de muestras tomadas en tres sitios
arqueológicos de la vertiente norte de la Sierra.

En cuanto a la información sobre cultivos, herramientas utilizadas,
métodos de cultivo , dieta , etc, la etnoh istoria fue de gran util idad , ya que
en los escritos de los cronistas se encuentran numerosas referencias
acerca de este tema. Obviamente, en algunos casos la Información resultó
escasa pero al menos fue una base para poder comenzar y de donde se
puede part ir ya en el futu ro. Posteriormente, con los avances de la
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arqueologla se puede esperar que estos datos que hoy en dla son
fragmentario s, lleguen a complementarse.

Tanto la información etnohlstórica como arqueo lógica disponibl es
permitió Inferi r algunas caracterlstlcas de la agricultura y del comercio
en el S. XVI, as l como las consecuencias de la conquista sobre las
práct icas agr lcolas. En aquella época , la pobl ación indlgena de la antigua
provincia de Santa Marta era bastante num erosa . La evidencia de una
agricultura extensiva con gran variedad de cult ivos , de un comercio
organizado con amp lia cobertura , de variadas acti vidades manufactu
reras, y de una compleja infraestruct ura material , sugiere la existencia de
una sociedad indlgena que además de numerosa ten ia un alto grado de
organ ización social, po ttt lca y reli giosa.

Es evidente que dentro de las diversas act ividades productivas llevadas
a cabo por la comun idad indig ena, la agricultu ra constit uyó la base de su
economla. Continuamente las crónicas elog ian la ferti lidad de los suelos ,
la gran extensión de los cultivos y la diversidad de productos .

Las tierras bajas cercanas a la población de Santa Marta y los
numerosos valles ubicados en las vert ientes más bajas de la zona norte de
la Sierra, atrajeron especialmente la atención de los croni stas por su
riqueza agrlcola.

Productos tales como malz, yuca y batata consti tu yeron ali mentos
básicos para los indlgenas ; algunos otros como el fr ijo l, la calabaza y
numerosos árbol es fru tales complementaron su dieta aliment icia.

Depués de anal izar las fuentes etnohlstóricas se hizo evidente que los
indlgenas que habitaron esta región tenlan un amplio conocimiento del
medio ambiente en que vlvlan y de la forma más apropiada para explotar
los suelos , manteniendo su forma más apropiada para explotar los suelos ,
manteniendo su productiv idad , sin incurr ir en la sob re-explotación. Los
métodos aborigenes de cu ltivo muestran claramente la preocupación por
mantener la ferti lidad del suelo y evitar la eros ión: asl : la agricultura de
rotación de cult ivos (tumba y quema) se llevó a cabo tanto en los terrenos
dedicados al monocu lt ivo como el cultivo mixto. Los cu lt ivos mixtos
aparentemente tenlan lugar en huertas aledanas a las viviendas dentro
de los pob lados ; en ellos el Indlgena mezclaba plantas perennes con
plantas de ciclo corto , lo cual ayudaba a prevenir plagas en los cult i
vos y a mantener la cobertura vegetal del bosque. Los monocultivos
generalmente se efectuaban en campos extensos, en las afueras
de los pueblos y en los valles de los rlos donde la mayor fertilidad
del suelo permitla producir varias cosechas de buen rend im iento entre
periodos de descanso. Por otra parte , las huertas se abonaban con los
deshechos dom ést icos y desperdic ios humanos. Tallos de legumbres, de
malz y otras partes de plantas ayudaban en la fert il idad del suelo . Asl
mismo, la vida en una región de largos e Intensos periodos de lluvia
ensenó al indlgena, seguramente a aprec iar la import anci a de la
conservación del bosque para evit ar la eros ión. Proteg ieron el bosque
circundante a los campos de cultivo , y aunq ue utilizaban las quemas para
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limpiar, estas fueron hecha en forma controlada, elim inando solamente la
vegetación no necesaria, pero dejando los grandes árboles y la vegetación
aprovechable. Finalmente, la mayor parte de la t ierra cultivable de la Sierra
estaba local izada sobre las vert ientes, algunas bastante pend ientes, razón
por la cual los indlgenas utilizaron el sistema de terraceo, para evitar que
la capa vegetal fuera arrastrada por las fuertes lluvias.

Comercio

La evidencia de un comercio organizado sug iere que las actividades
productivas de los pueblos Indlgenas de la antigua Provincia de Santa
Marta generaron un excedente alimenticio considerable, que se canalizó
hacia el establecimiento de un intercambio dinámico con otras
comunidades de la costa y del Interior. La disponibilidad de tales
excedentes , el alcance geográfico del comercio y la diversidad de los
bienes intercambiados indican la existencia de una sociedad relativamente
grande, cuyo sistema económico habrla sobrepasado el nivel de las
comunidades autónomas autosuficientes para alcanzar cierto grado de
interdependencia.

Durante los primeros cincuenta anos de contacto, la agricultura
continuó en las manos del Indlgena. Los españoles dependieron de él
para la provisión de alimentos. En este perlado no hubo mayores
innovaciones en el aspecto agrlcola, excepto por la Introducci ón de
nuevas herramientas de trabajo y de algunas variedades de plantas traldas
de Europa y del Caribe .

El proceso de co lon ización española produjo un enfrentamiento entre
las mental idades del blanco y del indlgena, por las diferencias en sus
act itudes hacia el med io ambiente y su utilización. Mientras que los
colonizadores que llegaron a la Sierra trataron de implantar campos de
cultivo y potreros permanentes , el sistema agrlcola indlgena estuvo
basado en la agr icultura de rotación .. con perlados de descanso, en
algunos casos prolongados.

Después de setenta y cinco anos de sangrientas luchas y
confrontaciones, durante las cuales los conquistadores subyugaron a los
grupos costeros quemando la mayorla de sus pob lados y cult ivos, los
ind lgenas sobrevivientes fueron ob ligados a migrar hac ia las regiones de
suelos menos fértiles, en partes más altas y remotas del interior de la
Sierra. La mayor parte de las tierras devastadas no fue reocupada, lo que
dió lugar a la regeneración del bosque sobre campos enteros y poblados.
Solamente muy pocas áreas de las t ierras bajas fueron luego uti lizada spor
la pobl ación blanca. En las áreas rest ring idas donde fueron confinados los
indigenas, el sistema tradicional de cultivo se vió afectado adversamente
al tenerse que acortar los perlados de descanso, lo cual en muchos casos
condujo al empobrecim iento de los suelos .

Ya hacia finales del slg lor XVI la población ind lgena habla disminuido
considerablemente. Los Intentos de parte de los espa ñoles para poblar la
prov inc ia durante los dos siglos siguientes resultaron bastante

52



infructuosos. La excaséz de mano de obra se ref lejó en la baja producción
agrlcola durante estos mismos sigl os . Sin embargo , los cronistas
continuaron dejando test imonio de la gran fert ilidad de los suelos y la
di versidad de productos que al li se daban.

En el largo plazo una Importante repercusión de la subyugación y
extermin io parc ial de la población aborigen fué el camb io de cult ivo
básico, que tuvo lugar , probablemente , hacia la segunda mitad del siglo
XVii I. El malz, cult ivo básico trad ic ional del indlgena, y el cual fué
adoptado como tal por los españoles , fué reemplazado por el banano. Esta
substitución pudo deberse a dos factores pr incipal es :

1. El confinamiento de la pob lación indlgena a regiones altas y menos
fért i les en donde se redu jo la calidad y produ ct ividad del malz cosechado ,
y

2. La reducción de la población indlgena se tradujo en una menor
disponibilidad de mano de obra, lo que hizo imposi ble mantener siembras
extens ivas de malz . El banano fué un buen sust ituto por requer ir poco
cuidado, exigir menor fertilidad del su el o y por reprodu cirse
espontáneamente por vla vegetativa.

Prácticas agrtcolas actuales en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus
efectos sobre el medio,

Una comparación de las prácticas agrlcolas de los act uales hab itantes
de la Sierra (indlgenas y colonos blancos) con las de los indlgenas
prehi spánicos que habitaron esta misma región, perm it ió apreciar más
exactamente el grado de adaptabil idad ecológ ica del sistema agr lcola
prehispáni co .

En el curso del presente siglo los colonos blancos han ido despojando
al indlgena de sus antiguas tierras y, como resultado , este últ imo se ha
visto obl igado a cultivar terrenos alejados de sus poblados, generalmente
áreas reduc idas por suelos pobres. En vista de que las tierras disponibles
para la agric ult ura les son cada vez más escasas , los Ind igenas han
adop tado méto dos de explotación intensiva, contribuyendo asi al
empobrecim iento del suelo y a la disminución de la capa fért i l. Aún
cuand o act ualmen te todav la se s igue cult ivando con métodos
tradicionales de agr icultura mi xta e indi vidual, la restricción de tierras
cult ivables só lo permite perlados muy cortos de descanso del terreno,
insufi cientes para el re-estabteclrn lento de una vegetación boscosa.

Una vez los suelos de sus parcelas se agotan, los indlgenas los
abandonan y proceden a desmontar nuevas áreas de bosque. De otra
parte , el cult ivo en pendiente, ut i lizando el sistema de terraceo, ya no es
ut il izado act ualmente; este es un factor que , junto con el desarrolio de la
ganaderfa en las zonas en donde el terreno se encuentra en descanso,
contri buye al mayor y más rápido empobrecimiento del sue lo .

En cuanto se refie re a los co lonos, los métodos de cult ivo ut il izados por
estos se asemejan a los del indlgena actual. Cult ivan los terrenos durante
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varios anos consecutivos, hasta que los suelos se empobrecen; no
construyen terrazas para cultivar sobre las pend ientes y limpian las áreas
requeridas para el cultivo sin ningún control , demontando el área
seleccionada sin dejar en pie algo de la vegetación existente
ante riormente, privado asl al suelo de una protección mln lma contra las
ll uvias. Desmontan también áreas más grandes de lo necesario e impiden
la regeneración del bosque mediante la expansión de las zonas ded icadas
a potreros.

Los bosques han ido desapareciendo rápidamente en la Sierra durante
las últ imas dos décadas. Hoy en dia es posible observar como la erosión
avanza progresivamente a med ida que aumentan los potreros.

Durante los anos sesentas, con el auge de la marihuana, mucha gente
migró hacia la Sierra y algunos colonos llegaron a reglones remotas que
hasta entonces habian permanecido deshabitadas. Se tumbaron áreas
extensas de bosque para sembrar marihuana, agravándose asl los
problemas de deforestación y erosión .

En resumen, los datos etnográficos análizados ind ican que la act ividad
agrlcola de los aborigen es que hab itaban la Sierra Nevada de Santa Marta
al momento de la conquista estuvo adecuadamente adaptada al med io
ambiente y no se tradujo en repercusiones adversas significat ivas sobre
este. Esta situación contrasta con las prácticas de la población (blanca
indlgena) que habita actualmente la Sierra.

Análisis pallnológlco.

Para examinar la hipótesis de que el ind lgena en tiempos preh ispánicos
no degradó el med io ambiente con sus práct icas agrlcolas se
seleccionaron tres sitios arqueológicos en la vertiente norte de la Sierra:

1. Burltaca 200, sit io arqueológico de gran importancia por lo elaborado
de su arquitectura y su gran tamaño : fué abandonado por los indlgenas
al t iempo de la conqu ista.

2. La Estrella, de menor tamaño y su arquitectura más simple que la de
Buritaca 200; está localizado a 5 km al noroeste de este último sitio .

3. Las Animas . 15 km al norte de Bur itaca 200, presenta caracterlst icas
arquitectónicas diferentes. Se encuentra ub icado en un valle, en contraste
con los dos sit ios anteriores , los cuales están sobre el filo de una
montana.

En cada uno de estos se efectuó un estudio palinológ ico con muestras
obtenidas en áreas que correspondlan a antiguas terrazas de cultivo.

El anál isis de los diagramas de pólen mostró la existencia de un patrón
de zonas en la vegetación de los sit ios Bur itaca 200 y la Estrella,
pud iéndose observar perlados caracter izados por una vegetación de
bosque cerrado y otros en que la vegetac ión abierta se torna dominante.
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Durante los per iodos de vegetación abierta se encontró evidencia de
plantas cu lt ivadas, ind icat ivo de la presencia del hombre.

Se pudo demarcar con relat iva claridad tres zonas sucesivas : una zona
previa a la ocupación humana (zona A), una zona de influencia humana
(Zona S), y una zona de regeneración del bosque después del abandono
del sitio (Zona C). A su vez, la ocurrencia secuencial de ciertos eventos en
las zonas S y C hicieron adecuado subd ivid irlas en subzonas.

Los limites para la Zona S se fijaron en forma cualitativa de manera que
el periodo de vegetac ión abierta empezara en el punto en que elementos
tales como hierbas y pastos (Com posi tae y Gramineae) aumentaban
signif icat ivamente a expensas del bosque. En dos de los diag ramas el
pó len perteneciente a estas dos famil ias aumentó a más de un 50% del
conteo total. Se observó alguna variación en los promed ios de bosque
clareado entre los sitios , lo cua l es de esperarse cuando el desmonte es
debido a la actividad del hombre y no a un cambio climático. Al final de
este periodo , la proporción en las Gramineae y Compositae sube aún más
en los diagramas, hasta alcanzar un máximo de 70% , después del cual el
bosque comienza a recuperarse . El limite superior de la zona de
vegetaciÓn abierta se estableció entonces por el retorno de las
condiciones más o menos similares a las existencias en ellfmite inferior.

Los resu ltados del análisis del poten en los sitios Bur ltaca 200 y la
Estrella proporcionan una Interesante evidencia sobre los cambios
sufridos en la vegetación como resultado de la acc ión del hombre
prehispánico que habitaba esta reglÓn.

Comparando las zonas A y C se observa que aún cuando la composición
florlst ica del bosque (en buritaca 200) fué permanentemente alterada por la
influencia del hombre, muchos de los elementos originales reaparecen
después del abandono del sitio. Asl mismo, las palmas, aun cuando si
ocurren significativamente en la zona Al se encuentran con mayor
abundancia en la Zona C.

Del Anál isis del pólen se pudo inf eri r do s conclusiones de gran
importanci a : Primero, aunque la ocupación prehispánica de los sitios
significó un cambio permanente en la composición del bosque, la
influencia del hombre no impid ió posteriormente la regeneración completa
de aquel, y segundo, esta regeneración fué relativamente rápida. Ambas
conclusiones confirman la hipótesis pr inc ipal de que las prácticas
agrlcolas del hombre prehispánico habitante de esta región , no causaron
degradación del medio ambiente sino que , por el contrario lo conservaron.
El indlgena fué consiente del problema de la erosión y mediante prácticas
adecuadas de manejo trató de evitarla en lo posible y de mantener la
fertil idad de los suelos, en una región de compl icada topogralla, Intensa
precipitación y suelos superfic iales.
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