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Desde mediados del siglo XIX, las planicies del Valle del Cauca al suroeste colombiano han 

llamado la atención de políticos, científicos y empresarios en su búsqueda de paisajes con 

alto potencial para la producción de productos exportables. Si bien la falta de rutas de 

comunicación y guerras civiles limitaron la consolidación de empresas agroexportadoras en 

el Valle por mucho tiempo, en la primera mitad del siglo XX se darían las condiciones 

políticas, sociales y económicas para plantear una transición agrícola en la región. En el 

contexto de aspiraciones “modernizadoras” desde la década de 1910, diferentes misiones 

científicas nacionales e internacionales visitaron este paisaje para adelantar estudios sobre 

sus condiciones biofísicas y sociales, con base en los cuales elaborar planes e informes que 

sirvieran en la promoción de proyectos científicos y administrativos vinculados al 

“desarrollo” agropecuario de la región. En las décadas siguientes, la industrialización 

agrícola del Valle se consolidaría con la expansión del monocultivo de caña de azúcar y la 

formación del cluster agroindustrial más importante del país bajo la influencia y los medios 

de la Revolución Verde, representados por la fundación del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) en 1967. La consolidación de este proyecto de modernización 

agropecuaria requirió una constante negociación entre conocimientos científicos, voluntades 

políticas, intereses empresariales y las tradiciones agropecuarias de los habitantes más 

antiguos en el Valle: ganaderos hacendados y comunidades campesinas (negras y mestizas).  

La presente ponencia explora la interacción entre los diversos sectores involucrados en la 

configuración del paisaje agropecuario del Valle del Cauca durante el proceso de formulación 

de la transición socio-ecológica hacia una agricultura industrial (Fischer-Kowalski & Haberl, 

2007). Para lo cual se distinguen y analizan trayectorias, condiciones materiales e intereses 

productivos de hacendados, comunidades campesinas y agentes modernizadores 
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(empresarios, políticos y científicos) desde sus formas de relacionarse y transformar la 

privilegiada naturaleza del Valle. Por un lado, se considera la narrativa planteada por agentes 

modernizadores para explicar la historia de la agricultura en el Valle. A través de estudios e 

informes, agrónomos, geógrafos y políticos proyectaron una noción diacrónica de estatismo 

productivo y mal uso de los recursos naturales capaz de legitimar la intervención y la 

modernización del Valle. Por otro lado, se exploran las resistencias y negociaciones de 

actores tradicionales frente a los nuevos proyectos impulsados desde instancias centralizadas 

e internacionales. Aunque los informes, estudios y planes de misiones científicas constituyen 

la principal fuente primara en este estudio, también se consideran artículos de prensa popular, 

gremial y científica, así como documentos de archivos privados y públicos. El proceso de 

modernización agrícola en el Valle del Cauca fue resultado de una constante negociación 

entre diversos actores con formas disímiles de entender y utilizar la naturaleza. Mientras los 

actores con poder político y económico lograron acuerdos que llevaron a la consolidación de 

la agroindustria azucarera, la posición de actores subalternos fue segregada política y 

espacialmente en el marco de crecientes conflictos sociales y agrarios en Colombia. 


