
Un enfoque sostenible de la agricultura requiere un sistema que sea no
solo ambientalmente respetuoso sino que sea también económicamente
viable y socialmente responsable. Los aliados importantes para satisfacer
dicho enfoque incluyen en primer lugar a los agricultores involucrados en
agricultura de conservación pero también a los gobiernos y a las
sociedades que apoyan a esos agricultores. La conciencia ambiental de los
agricultores que practican la agricultura de conservación es
considerablemente fortalecida y su operación es más provechosa,
principalmente a través de la labranza cero y especialmente por el
incremento de la intensidad del uso de la tierra por medio de los sistemas
integrados de cultivos-ganadería con labranza cero. Sin embargo, las
inversiones de la sociedad en la transición a la agricultura de conservación
son catalizadores valiosos en el movimiento de la agricultura sostenible.
Es importante recordar que en las últimas décadas los agricultores de
todo el mundo han reducido considerablemente el costo de los alimentos
básicos (Vieira et al., 2001) y con la mayor eficiencia de labranza cero se
ha generado una transferencia neta de valor a los consumidores. Además,
la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible de los recursos naturales son temas de interés común para
todos los miembros de la sociedad por lo que las inversiones para la
conversión a la agricultura de conservación, a la labranza cero y a los
sistemas integrados de cultivos-ganadería pueden ser elementos de interés
para los gobiernos. Muchos gobiernos pueden necesitar asistencia para la
promoción de tales sistemas sostenibles que eventualmente resultan en
ganancias económicas paraa los pequeños agricultores y al mismo tiempo
incrementan importantes servicios ambientales para toda la sociedad. Por

CAPÍTULO 6

Agricultura sostenible y
consideraciones políticas
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lo tanto, la financiación por parte de financiadores internacionales y de
países donantes para apoyar programas para la conversión a la agricultura
de conservación, a la labranza cero y a los sistemas integrado de cultivos-
ganadería en los trópicos y subtrópicos, deben ser continuados y
extendidos con apoyo técnico de organizaciones nacionales e
internacionales tales como CIMMYT, FAO, CIRAD 5, ANAE 6,
EMBRAPA, FEBRAPDP y GTZ 7.

BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS AGRICULTORES
QUE APLICAN LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN, 
LA LABRANZA CERO Y LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
CULTIVOS-GANADERÍA CON LABRANZA CERO
La agricultura de conservación muestra una clara tendencia a incrementar
los rendimientos y a reducir el uso de productos agroquímicos; incluso si
su cantidad permaneciera constante su uso por tonelada de producto sería
menor, permitiendo ahorrar dinero a los agricultores. Además, los
agricultores involucrados en la agricultura de conservación tienden a
disponer de más tiempo pata compartir con sus familias o para su
capacitación profesional; más aún, los grandes agricultores que participan
en la agricultura de conservación generalmente ofrecen capacitación a su
personal y pagan mejores salarios.

Los Estudios de Caso sobre los sistemas integrados de cultivos-
ganadería con labranza cero (SICGLC) en los biomas brasileños de
Amazonas, Sabanas y Floresta Atlántica descritos en el Capítulo 5 fueron
seleccionados a fin de determinar que clase de incentivos podrían ser
necesarios para que los agricultores cambien sus decisiones económicas
de abrir nuevas tierras a intensificar su producción. Los resultados
muestran que la tecnología de los sistemas integrados de cultivos-
ganadería con labranza cero podría ser aplicada en los aproximadamente
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5 Un proyecto CIRAD en las áreas montañosas de Viet Nam promovió la inclusión de la producción de
forraje en sistemas de cultivos como un medio para adoptar sistemas de siembra directa e integrar
exitosamente la ganadería. Este proyecto contribuyó a incrementar la producción de alimentos y forrajes, al
mejoramiento del suelo y a la conservación forestal (Husson et al., 2006). 

6 La siembra directa y los sistemas de cultivos con cobertura del suelo en el trópico húmedo de la costa este
de Madagascar contribuyeron a la conservación del suelo, a la conservación de forraje, redujeron la tala de
árboles e intensificaron la producción sostenible de cultivos anuales conduciendo a mejores condiciones
socioeconómicas de los pequeños agricultores (Séguy et al., 2006). 

7 En Paraguay, además de los agricultores medianos y grandes, miles de pequeños agricultores están
practicando la agricultura de conservación con el apoyo de GTZ, lo cual ha resultado en mayores ingresos y
ahorro de mano de obra; esta tiende a ser reinvertida en intensificación y diversificación de los sistemas de
producción (Lange, 2005). 
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80 millones de hectáreas de pasturas cultivadas actualmente en los biomas
de Amazonas y Cerrado, el 70 - 80 por ciento de las cuales se clasifican
como tierras degradadas (Sano et al., 1999; Vilela et al., 2004).

En 20 años de aplicación de modelos de inversiones, los estudios
muestran un incremento del retorno financiero a largo plazo con la
aplicación de los sistemas integrados de cultivos-ganadería con labranza
cero (mejores valor neto actual, retorno/ha y tasa interna de retorno),
pero son necesarias inversiones para la transición y para una nueva
capacidad de manejo para obtener los mejores retornos. La expresión «un
agricultor con sus cuentas en rojo no puede tener como objetivo el verde»
es especialmente veraz ya que muchos pequeños agricultores no serán
capaces de hacer las inversiones necesarias sin un apoyo adecuado.
Cuando los agricultores mejoran su capacidad de manejo de la tierra,
merecen un pago por servicios ambientales, no solo porque tienen costos
adicionales involucrados en la transición sino también como
compensación por los menores impactos causados y los consecuentes
ahorros generados fuera de la finca.

BENEFICIOS AMBIENTALES PARA LOS AGRICULTORES
QUE APLICAN LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN, 
LA LABRANZA CERO Y LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
CULTIVOS-GANADERÍA CON LABRANZA CERO
La labranza cero sustituye o reduce el uso de muchos herbicidas que se
lixivian en el suelo usados en la agricultura convencional, como el
triflularin y la atrazina (un herbicida muy soluble usado en la labranza
convencional para el cultivo del maíz), que tienen reconocidos efectos
contaminantes. Otros productos químicos usados son los mismos que se
usan en la agricultura convencional, pero la mayor conciencia ambiental
provocada entre los agricultores que aplican la agricultura de
conservación aumenta la adopción del manejo integrado de plagas
asegurando un menor uso y un manejo y aplicación más seguros de esos
productos. La mayoría de los herbicidas modernos posemergentes se
aplican en dosis muy bajas de sus ingredientes activos (a menudo solo
gr/ha); estos, junto con otros productos agroquímicos están sujetos a una
fuerte descomposición por acción de las bacterias y los hongos que se
alimentan del humus superficial, además de ligarlos a la materia orgánica
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del suelo y a las superficies minerales. Los sistemas de labranza cero
evitan la atrazina o reducen su uso posemergencia creando, por lo tanto,
un efecto tampón, mientras que el uso de herbicidas de preemergencia es
la práctica común en los sistemas convencionales.

Los desecantes, cuyo uso en la labranza cero ha dado lugar a algunas
críticas, son o prácticamente no lixiviables porque como ocurre con el
glifosato están ligados a los coloides del suelo pocos minutos después de su
aplicación (Prata et al., 2000; Goellner, 1989) o tienen una vida media muy
corta debido a su biodegradabilidad o inestabilidad como el glufosinato de
amonio. El Cuadro 18 muestra que los desecantes más importantes están
ubicados solamente en la categoría de menos lixiviables según la
clasificación de ubicuidad del agua subterránea (UAS). Por ejemplo, el
glifosato que es el desecante más usado en los sistemas de labranza cero, en
Brasil está clasificado en el grupo de los de menor toxicología (Clase IV,
franja verde) en razón de su baja toxicidad para los seres humanos y su no
lixiviabilidad. Esto no significa, de ninguna manera, que esos productos
puedan ser usados con libre albedrío. Los agricultores que practican la
agricultura de conservación usan principalmente la rotación de cultivos, los
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CUADRO 18: CONTAMINACIÓN POTENCIAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA CON
DESECANTES Y OTROS HERBICIDAS

Fuente: adaptado de Herbicide Handbook, SSA, 7a edición (1994).

HERBICIDA Koc*
(ml/g) UAS**

POTENCIAL DE
CONTAMINACIÓN DEL
AGUA SUBTERRÁNEA

T 
(tiempo en días)

Glifosato

Glufosinato de amonio

Paraquat 

Alaclor 

Atrazina 

Clorimuron 

Cianazina 

2,4-D sal DMA

Diuron 

Formesafen 

Metolaclor 

Nicosulfuron 

24 000

100

1 000 000

124

100

110

190

20

480

60

200

30

47

7

1 000

21

60

40

14

10

90

100

118

21

-0,6357

1,6902

-6,0000

2,5209

3,5563

3,1378

1,9727

2,6990

2,5773

4,4437

3,5201

3,3358

Muy bajo

Bajo 

Muy bajo

Medio 

Alto 

Alto 

Medio

Medio 

Medio

Muy alto

Alto

Alto 

* Coeficiente de partición del carbono orgánico (usado para medir la fuerza de una unión del pesticida al carbono).
** Ubicuidad del agua subterránea, calculada según la fórmula UAS = log T 1/2 (4 – log Koc); valores menores de

1,8 indican un bajo potencial para la contaminación del agua subterránea.

Fao_89_110.qxp  27-11-2004  13:04  Pagina 92



cultivos de cobertura y los medios mecánicos como los rodillos de cuchillas
para el control de las malezas y usan desecantes y herbicidas en los casos
estrictamente necesarios.

Existen abundantes pruebas que en las explotaciones bajo agricultura
de conservación hay una mayor actividad biológica, principalmente por
un mayor nivel de fauna y flora del suelo; la más evidente es la mesofauna
como las lombrices de tierra y los túneles excavados por las larvas de
escarabajos. Hayes et al., (2003) mostraron que concentraciones de
apenas 0,1 ppb de atrazina han causado hermafroditismo y
deformaciones genitales en ranas encontradas en fincas con manejo
convencional; si bien actualmente están apareciendo poblaciones
resistentes a la atrazina, la población de anfibios continúa declinando lo
cual es un serio problema global. De acuerdo a la Unión Mundial para la
Naturaleza (IUCN, 2001), las tierras agrícolas continúan siendo un factor
importante para la conservación de la biodiversidad. Uno de los
elementos clave para continuar la conservación es la educación ecológica
de quienes toman decisiones y de los agricultores, lo cual les permite
adoptar métodos más respetuosos de producción agrícola. Al limitar la
cantidad de productos químicos que se liberan hacia el aire, el suelo y el
agua, los agricultores que aplican la agricultura de conservación
continúan jugando un papel fundamental en la conservación de la
biodiversidad para la protección de hábitats específicos.

Además de la reducción de la cantidad de herbicidas usados, el
incremento de la concienciación ambiental de los agricultores que
practican la agricultura de conservación en Brasil, ha llevado a que varios
grupos de ellos (Clubes de Amigos da Terra) manejen, o colaboren
activamente, con centros para reciclar los recipientes de productos
agroquímicos. Solamente en la año 2005, Brasil recicló aproximadamente
65 por ciento de esos recipientes (INPEV, 2005).

En comparación con la agricultura convencional que usa arados y
discos, con el correr del tiempo la labranza cero en realidad mejora la
calidad del suelo, revertiendo la pérdida de materia orgánica del suelo. En
las pampas de Argentina, que eran originariamente suelos fértiles, se
obtenían los máximos rendimientos sin uso de fertilizantes, pero la materia
orgánica ha descendido de 6 por ciento un siglo atrás a 2 por ciento hoy día;
esto es el resultado de la explotación con la preparación convencional de
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la tierra que provoca una continua oxidación de la materia orgánica,
agotando así la fertilidad del suelo y generando exportaciones agrícolas.
El ejemplo de las pampas remarca la necesidad de un enfoque sostenible
de agricultura moderna tal como ocurre con la labranza cero y los
sistemas integrados de cultivos-ganadería.

BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS AGRICULTORES 
QUE APLICAN LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
CULTIVOS-GANADERÍA CON LABRANZA CERO 
Y LA INTENSIFICACIÓN DEL USO DE LA TIERRA
Los cambios fundamentales en el comportamiento y manejo del suelo a
que se hace referencia en el Capítulo 1 conllevan varios beneficios para la
sociedad además de reducir los costos de producción de los agricultores
(Landers et al., 2001). Ajustando la primera estimación hecha para Brasil
(la cual requiere ser revisada si bien se usaron los datos más conservadores
disponibles en la fecha) para 50 por ciento versus 35 por ciento de
adopción, las ganancias totales obtenidas por el país con la agricultura
de conservación se estimaron en 1 900 millones de dólares
estadounidenses en 2004/05. Además de los beneficios directos para los
agricultores (26 por ciento del total), los principales beneficios
indirectos-usos constituyen las reducciones en los gastos públicos. Estos
derivan del valor generado por la menor limpieza de campos para
eliminar la vegetación nativa (57 por ciento del total); reducción de los
efectos fuera de las fincas tales como la erosión del suelo (sedimentación,
mantenimiento vial y tratamiento de aguas); menores emisiones de gases
de invernadero; secuestro de carbono y fortalecimiento de la recarga de
los acuíferos debida a una mayor infiltración del agua de lluvia.

Además de esos beneficios cuantificables, hay un cierto número de
beneficios que han sido notados después de la conversión a la agricultura
de conservación y que por lo general se incrementan con el pasar del
tiempo. Las nubes de polvo que se producen en la preparación de la tierra
y que invaden las ciudades rurales se eliminan, así como también los
efectos de la quema de residuos sobre la calidad del aire; los máximos de
las inundaciones son menores; el flujo básico de las corrientes de agua
aumenta y las fuentes de agua han recomenzado a manar debido a un
70 por ciento más de infiltración del agua de lluvia (De María, 1999). Por
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otra parte, el costo de la sedimentación de las represas y estanques puede
haber sido seriamente subestimado ya que según otra estimación
(Carvalho et al., 2000) fue 76 veces mayor que la hecha siguiendo los
valores conservadores considerados por Landers et al. (2001). Estas
hipótesis requieren estudios más profundos los cuales podrían muy bien
aumentar los beneficos reconocidos causados por la reconversión a la
agricultura de conservación, labranza cero y los sistemas integrados de
cultivos-ganadería con labranza cero. Está implícito que la falta de pago
de servicios ambientales por la preservación de la vegetación nativa es un
estímulo negativo para la conservación.

En muchas regiones tropicales y subtropicales, la limpieza de campos
es una respuesta a la mayor demanda por productos agrícolas. A su vez,
la limpieza de campos conduce a la pérdida de biodiversidad, un hecho
que es causa de preocupación creciente en muchas sociedades. Si no se
concede un valor a la preservación de la vegetación natural, abrir nuevos
campos continuará a ser el medio más económico para aumentar la
producción de alimentos y fibras pero, sin embargo, si se efectuaran
pagos por servicios ambientales y por una mayor intensidad de uso de la
tierra, la deforestación podría ser económicamente menos atractiva.

El Cuadro 17 en el Capítulo 5 muestra en su línea inferior que la menor
demanda de limpieza de hectáreas de vegetación nativa corresponde a cada
hectárea de intensificación de uso de la tierra con los sistemas integrados
de cultivos-ganadería con labranza cero, partiendo de una base de una
pastura degradada. La realización de este potencial de mitigación depende
de estímulos políticos efectivos para los sistemas integrados de cultivos-
ganadería con labranza cero y obstáculos para limpieza de campos; el
primero implica un valor puesto en cada hectárea de vegetación nativa
compartida, para ser usada como base para un pago por servicios
ambientales al agricultor que intensifica el uso de esa tierra, eliminando en
consecuencia la necesidad de expansión de su frontera. El segundo implica
un control más estricto de las autorizaciones para abrir nuevas tierras y
hacer una política efectiva al respecto la cual será enormemente facilitada
si los agricultores comprenden que están siendo correctamente tratados
con incentivos para intensificar el uso de la tierra. Al existir los incentivos
adecuados es posible enfrentar este problema; los estudios demuestran que
los agricultores responden lógicamente a los estímulos económicos
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cuando el uso intensivo de la tierra es más atractivo que la apertura de
nuevas tierras.

El potencial de mitigación de cada sistema en el Cuadro 17 varía de
2,52 ha de reducción de la demanda de abrir nuevas tierras por cada
hectárea que entra en los sistemas integrados de cultivos-ganadería con
labranza cero del modelo 5, a 0,45 ha/ha en el modelo 2. El promedio de
todos los modelos y sus variantes adoptando los sistemas integrados de
cultivos-ganadería con labranza cero fue de 0,99 ha que no se abrieron
por cada hectárea convertida a un sistema integrado intensivo de cultivos-
ganadería con labranza cero. Las diferencias son debidas a las diferentes
proporciones de cultivos anuales y pasturas (pastoreo del rastrojo y
pastura permanente) y a los diferentes incrementos de la población
animal sobre la situación «sin proyecto». Esto muestra el enorme
potencial de las acciones políticas para mitigar la pérdida de vegetación
nativa si la sociedad estuviera dispuesta a contribuir a los costos de
transición de la intensificación del uso de la tierra y proporcionar
capacitación y créditos para las inversiones requeridas. Cuanto mayores
sean éstas significan un incremento en un relativamente corto plazo del
capital de trabajo para la compra de animales adicionales y aprovechar la
mayor disponibilidad de forraje.

APOYO SOCIAL PARA LA CONVERSIÓN DE INVERSIONES
EN LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CULTIVOS-GANADERÍA 
Como resultado de la minimización de la erosión, el incremento o aún la
maximización de los rendimientos de los cultivos, la actividad biológica
del suelo y el reciclaje de nutrientes, la reducción del mercado y los riesgos
climáticos, los agricultores brasileños están adoptando los sistemas
integrados de cultivos-ganadería con labranza cero que intensifican el uso
del suelo y, por lo tanto, mitigan la demanda de abrir nuevas tierras. Esta
situación totalmente favorable merece el reconocimiento de la sociedad
por medio de una política de incentivos no financieros y financieros. Los
agricultores en otras regiones tropicales y subtropicales también han
comenzado a adoptar los sistemas integrados de cultivos-ganadería con
labranza cero pero facilidades confiables de apoyo para ayudar en la etapa
de transición son sin duda el elemento clave para el pasaje de sistemas
convencionales a sistemas intensivos con labranza cero, especialmente
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para los pequeños agricultores. Sin los incentivos, sin capacitación y sin
equipos adecuados muchos pequeños agricultores pueden ver la
conversión como una actividad excesivamente riesgosa.

Apoyo a las necesidades de los pequeños agricultores para 
la conversión
Además de la capacitación y la disponibilidad de información actualizada
sobre los sistemas integrados de cultivos-ganadería con labranza cero, hay
elementos más tangibles tales como equipos sencillos y de poco costo que
son considerados como el primer paso a cumplir para solucionar los
problemas de los pequeños agricultores que desean iniciar la conversión.
Algunos ejemplos de equipos simples y fácilmente adaptables se aprecian
en las Láminas 19 a 27. Las instituciones o los servicios de extensión
pueden apoyar a los pequeños agricultores proporcionando equipos o
microcréditos necesarios para la compra de equipo así como la
capacitación y la información necesarias para el inicio de estas actividades.

Las Láminas 19 a 27 fueron tomadas de la fototeca de la FAO y
pertenecen a proyectos ejecutados por la institución ilustrando los
equipos que pueden ser adaptados para los agricultores de menores
recursos. Su uso en diferentes regiones muestra que la agricultura de
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LÁMINA 19: Sembradora manual en una demostración de siembra directa. Guantanamo, Cuba. 2006.
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LÁMINA 20: Asperjadora de tracción manual
usada para el desecado de pasturas
degradadas de Brachiaria spp. como
preparación para la siembra de maíz sin
labranza. Goiania, Brasil. 2006.

LÁMINA 21: Sembradora de tracción animal para
labranza cero usada para la siembra directa de
maíz sobre vegetación espontánea de malezas
desecadas y usadas como cobertura del suelo.
Posoltega, Nicaragua. 2005.

LÁMINA 23: Sembradora de maíz para labranza
cero de tracción animal trabajando en una
colina degradada. Finca Jun San Up, República
Popular Democrática de Corea. 2004.

LÁMINA 24: Rodillo con pinchos para la
siembra directa hecho en Kenya para la
siembra directa sobre suelos sin preparar.
Jinja, Uganda. 2002.

LÁMINA 22: Asperjadora de tracción animal usada para desecar el cultivo de cobertura. Posoltega,
Nicaragua. 2005.
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conservación, la labranza cero y los sistemas integrados de cultivos-
ganadería con labranza cero son adaptables a un gran rango de
ambientes biofísicos.

El equipo adecuado para los pequeños agricultores ilustrado en las
Láminas 19 a 27 debería ser fácilmente adaptable para un amplio rango
de condiciones biofísicas y es necesario para promover los sistemas
integrados de cultivos-ganadería con labranza cero en las diferentes
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LÁMINA 26: Abresurcos de cincel con tubo para
fertilizante detrás del disco cortador; doble disco
excéntrico abresurcos para las semillas detrás.
Tipo de sembradora brasileña para labranza cero
usada en varios países.

LÁMINA 27: Vista cercana del disco cortador, el
tubo para fertilizante y los dobles discos
excéntricos para el abresurco para las semillas
(de una sembradora para labranza cero
montada sobre un tractor).

LÁMINA 25: Sembradora para labranza cero de tracción animal usada para la siembra de frijoles
sobre sorgo desecado. Guantanamo, Cuba. 2006. (detalles en las Láminas 26 y 27)
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regiones tropicales y subtropicales del mundo. Los conceptos más
importantes que es necesario recordar es que mientras los principios de
la agricultura de conservación, la labranza cero y los sistemas integrados
de cultivos-ganadería con labranza cero son universales, las soluciones
son locales y lideradas por los agricultores (cultivos a rotar, equipo a
usar, acceso a los insumos, etc.). Por lo tanto, las instituciones o los
servicios de extensión que apoyan a los pequeños agricultores deben
discutir con los agricultores los problemas que están enfrentando. Se
debería segurar el acceso y la disponibilidad de equipos de bajo costo,
facilitados y apoyados por los acciones de los gobiernos nacionales y
locales y políticas favorables. Las soluciones técnicas a los problemas
locales durante la fase de adopción deben ser encontrados en
colaboración entre los agricultores, los extensionistas especializados y
los investigadores. Las funciones clásicas del desarrollo y la transferencia
de tecnología no funcionan en forma totalmente satisfactoria en el caso
de la agricultura de conservación e insumen un tiempo excesivo. Muchas
veces el propio agricultor es quien tiene la mayor creatividad para
desarrollar soluciones locales adaptadas a sus necesidades. El apoyo
técnico de organizaciones como FAO, CIMMYT, EMBRAPA y
CIRAD y financieras como el Banco Mundial o los Bancos Regionales
de Desarrollo y los países donantes son particularmente importantes
para estimular a los gobiernos y facilitar la difusión de los sistemas
integrados de cultivos-ganadería con labranza cero.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS
En el movimiento para satisfacer las demandas de la sociedad actual sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades, las varias formas de agricultura sostenible son un
elemento fundamental. A menudo los agricultores son sorprendidos en
posiciones entrecruzadas de diferentes demandas de la sociedad para
productos que sean de poco costo pero producidos en un ambiente
amigable y en forma socialmente responsable. La agricultura de
conservación, la labranza cero y los sistemas integrados de cultivos-
ganadería descritos en esta publicación están dirigidos a satisfacer
algunas necesidades sociales importantes tales como la seguridad
alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la conservación de los
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recursos naturales, constituyen un importante paso hacia sistemas que
pueden cabalmente ser llamados sostenibles.

Mientras que las tecnologías específicas varían dependiendo de las
condiciones locales, los enfoques hacia la intensificación sostenible
basadas en la incorporación de pasturas y ganadería con cultivos en
lalabranza cero son sumamente promisorias. La biología de los enfoques
de lo encontrado en Brasil podrá ofrecer útiles indicios sobre lo que los
agricultores en otras partes del mundo, incluyendo los pequeños
productores de las sabanas africanas, podrían considerar cuando
desarrollen sus propios sistemas intensificados y sostenibles de
producción. Esta publicación puede, por lo tanto, ser usada como una
referencia inicial beneficiando no solo a los agricultores y a los
consumidores de las regiones tropicales y subtropicales sino que
posiblemente se puedan expandir a otras regiones sirviendo así para el
beneficio de la sociedad humana en su totalidad.

Recomendaciones políticas para promover los sistemas
integrados de cultivos-ganadería con labranza cero en
regiones tropicales y subtropicales

• Préstamo de equipos, especialmente a los pequeños productores.
• Proporcionar a los agricultores semillas para los cultivos de

cobertura, capacitación de los productores y desarrollo de los
mercados.

• Apoyo al sector de abastecimiento de insumos para producir
equipos adecuados para labranza cero e insumos accesibles a largo
plazo a los agricultores.

• Promoción y fundación de asociaciones de agricultores.
• Microcréditos para facilitar la conversión de los pequeños

productores a la agricultura de conservación y la diversidad.
• Tarifas reducidas para los seguros agrícolas.
• Pagos por servicios ambientales (tales como control de erosión,

secuestro de carbono, preservación de los bosques y la
biodiversidad, protección de las cuencas y conservación del hábitat).

• Incremento de la cooperación entre gobiernos, extensionistas
agrícolas e instituciones de investigación.

• Incremento de las redes de intercambio de información entre
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organizaciones internacionales de investigación, organizaciones de
desarrollo, compañías privadas, productores y cooperativas y los
donantes.

• Mayor financiación de proyectos sobre los sistemas integrados de
cultivos-ganadería con labranza cero por los financiadores
internacionales y los países donantes.
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LISTA DE ESPECIES CITADAS - NOMBRE CIENTÍFICO, FAMILIA Y NOMBRE COMÚN

Andropogon gayanus  
Arachis pintoi
Avena strigosa 
Brachiaria brizantha 
Brachiaria decumbens

Brachiaria humidicola
Brachiaria mutica 
Brachiaria ruziziensis
Cajanus cajan
Centrosema pubescens 

Cynodon dactylon
Cynodon nlemfluensis 
Digitaria decumbens 
Dolichos malosanus
Eleusine coracana 

Glycine max 
Gossypium herbaceum
Guizotia abyssinica
Helianthus annuus 
Hyparrhenia rufa
Leucaena leucocephala 

Macroptilium atropurpureum 
Melinis minutiflora
Neonotonia wigthii 
Panicum maximum 
Paspalum atratum 

Paspalum guenoarum
Paspalum notatum 
Pennisetum americanum 
Phaseolus vulgaris
Pueraria phaseoloides 

Raphanus sativus 
Saccharum officinarum 
Setaria anceps 
Sorghum bicolor

Stylosanthes guianensis
Zea mays 

NOMBRE CIENTÍFICO

Poaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Poaceae

Fabaceae
Malvaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Poaceae
Mimosaceae

Fabaceae
Poaceae 
Fabaceae
Poaceae
Poaceae

Poaceae
Poaceae
Poaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 

Brassicaceae
Poaceae
Poaceae 
Poaceae 

Fabaceae 
Poaceae 

Cola de zorro
Maní forrajero
Avena negra

Pasto Pará

Guandul 
Centro 

Pasto Bermuda, pata gallina

Dólico
Mijo africano

Soja 
Algodón
Aceite Níger 
Girasol
Pasto Jaraguá
Leucaena

Siratro 
Pasto gordura

Pasto Guinea, pasto colonial

Pasto Bahía
Mijo perla
Frijol
Kudzú

Rábano
Caña de azúcar

Sorgo granífero, sorgo forrajero

Stilo
Maíz  

FAMILIA NOMBRE COMÚN
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Esta publicación describe cómo la producción de pasturas, forrajes y
ganado han sido integradas en los sistemas de agricultura de
conservación en las zonas tropicales de Brasil. Vastas áreas de bosques
fueron taladas en las áreas tropicales de Brasil para el establecimiento de
pasturas que se vuelven improductivas una vez que se agota la fertilidad
natural del suelo; esto conduce a la necesidad de talar más bosques.

Los sistemas integrados cultivos-ganadería con labranza cero
permiten la producción sostenible de pasturas de alto rendimiento sin
necesidad de recurrir a la deforestación; en este sistema el ganado
convierte en ganancias las pasturas y los residuos de los cultivos. La
capacidad de la pastura para incrementar la fertilidad y la actividad
biológica de la capa superior del suelo es bien conocida. Se discuten los
aspectos económicos del sistema y se describen en detalle sus efectos
ecológicos muy positivos.

Esta publicación está dirigida a los agrónomos, a los agricultores
progresistas, a los extensionistas y a quienes toman decisiones sobre
políticas agropecuarias en los trópicos y subtrópicos. Es de esperar
que las numerosas lecciones aprendidas y las tecnologías desarrolladas
en los trópicos brasileños, con las adaptaciones necesarias a las
condiciones locales, puedan servir como referencia inicial para otras
zonas tropicales y subtropicales.
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