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Prólogo

La presente publicación es producto de las reflexiones y aportes del per-
sonal de investigación y las autoridades del INIA sobre la necesidad de 
los cambios del actual modelo de producción agrícola nacional, el cual fue 
tema de discusión del Primer Encuentro del Consejo Presidencial Campe-
sino, realizado en Miraflores en diciembre del año 2014, haciendo referen-
cia al conuco como modelo agrícola, por sus antecedentes para garantizar 
la seguridad alimentaria de comunidades rurales en el pasado y la posi-
bilidad de ampliarlo a una mayor escala y a diferentes regiones del país. 
Situación que se analizó, especialmente por su valor patrimonial de agro-
biodiversidad y reserva de germoplasmas autóctonos, que tiene su mayor 
expresión en las áreas y comunidades indígenas del trópico húmedo de 
los estados Amazonas, Bolívar y Zulia.

El conuco como proceso productivo, más allá de la subsistencia, ha ido 
perdiendo eficacia y sufrido un conjunto de cambios, donde se asemeja 
más a su concepción inicial, la pequeña agricultura familiar diversificada 
(patios productivos y pequeñas granjas integrales), siendo una importante 
opción para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de muchas 
comunidades, con productos de calidad nutricional y sanitaria, si se le 
proporciona el soporte tecnológico y financiero adecuado.

Así mismo, se reconoce que muchas de las bondades del conuco, han sido 
emuladas para el desarrollo de tecnologías agroecológicas (bioinsumos, 
siembra directa, rotación de cultivos, barbechos y control integrado de en-
fermedades, plagas y malezas, entre otras) de aplicabilidad a diferentes 
escalas de producción, se debe revelar también que se han desarrollados 
tecnologías basado en estudios de experiencias precolombinas, como los 
bancales, hoy en uso para resolver problemas de drenaje local en cultivos 
de maíz y algodón en los llanos occidentales; las tapas o represamiento 
de agua de lluvia, antiguas iniciativas de productores, que han sido mejo-



radas y masificadas, en lo que hoy se conoce como módulos para el apro-
vechamiento del agua y establecimiento de pastizales adaptados, práctica 
de los módulos de Mantecal del estado Apure y en muchos hatos llaneros; 
las experiencias de terrazas y otras estructuras para conservación de sue-
los y aguas en agricultura de ladera, que vienen de experiencias indígenas 
ancestrales, muy común en los países andinos.

La división del país en ecoregiones, en base a la similitud climática, re-
lieve, características y limitaciones generales de los suelos, tiene como 
propósito mejorar la situación actual de la agricultura, consecuente con 
el tradicional enfoque de la institución, para visualizar y revisar los mo-
delos de producción agrícola sostenible, acordes a nuestras condiciones 
agroclimáticas y socioeconómicas, que además de garantizar alimentos 
a la población, puedan generar excedentes exportables en los rubros con 
ventajas comparativas para el mercado externo.
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Presentación

El enfoque propuesto tiene como premisa la gran biodiversidad tropical 
del país y la interacción positiva del sistema naturaleza-sociedad, donde la 
capacidad de adaptación de los cultivos a las diferentes condiciones agro-
ecológicas, acompañada por el buen manejo de los recursos naturales, 
es una reflexión importante a considerar para responder a la seguridad y 
soberanía agroalimentaria de las generaciones actuales y futuras.

Asimismo, constituye un reto transformar el modelo productivista actual, 
generalmente, basado en monocultivos, energía fósil, plaguicidas, fertili-
zantes inorgánicos y mecanización intensiva, los cuales atentan contra la 
capacidad productiva de los suelos, la disponibilidad y conservación de 
recursos hídricos, la biodiversidad tropical y, en general, contra la salud y 
sustentabilidad de los agroecosistemas.

De ahí la importancia de considerar los principios agroecológicos de la 
sustentabilidad en la agricultura del medio tropical, donde destaca el ma-
nejo de la cobertura superficial del suelo, que además de protegerlo contra 
la agresividad de las lluvias y su efecto en la erosión, atenúa la tempera-
tura superficial del mismo, con efecto positivo en el ciclaje de nutrientes 
y desarrollo de la microflora y microfauna del suelo, determinantes en la 
nutrición y desarrollo de los cultivos. Esta práctica, conjuntamente con la 
diversificación y rotación de cultivos y áreas, es o ha sido común en el 
conuco ancestral de autoconsumo, que ha ido perdiendo espacio en la ac-
tual agricultura venezolana, por la migración hacia la agricultura comercial, 
unido a la simplificación de prácticas y procesos, que presionan hacia el 
monocultivo o cultivos principales orientados a la producción mercantilista.



No obstante, es posible recuperar y hacer factible la utilización de mu-
chos de los principios de las prácticas, señaladas anteriormente, en los 
modelos de agricultura comercial, basándose en su conocimiento e in-
novaciones que tratan de imitar o mejorarlo, con prácticas agroecológi-
cas, donde destacan por su importancia: el mejoramiento genético para la 
adaptabilidad de cultivares a limitaciones edafoclimáticas (acidez, salini-
dad, drenaje, sequia, entre otras); los insumos biológicos (biofertilizantes 
y biocontroladores de insectos-plaga); la combinación de varios usos de 
la tierra, asociados o en rotación, en base al principio de la biodiversidad; 
las formas de labranzas, con enfoques conservacionista e igualmente los 
equipos y maquinarias para su aplicación; manejo integrado de enferme-
dades y plagas; tecnologías disponibles en el país, que requieren de or-
ganización y formación de actores para su masificación o escalamiento de 
uso y producción (especialmente los bioinsumos), e igualmente los equi-
pos y maquinarias para su aplicación.

En este sentido, se presenta una aproximación de lo que debería ser un 
modelo agrícola que permita la conservación de los recursos naturales, el 
aumento de la producción y la productividad y, por ende, la mejora de la 
calidad de vida de la población rural.
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Metodología

La metodología se basó en el ensamblaje cartográfico de factores climá-
ticos y edáficos, que a grandes rasgos, determinan la potencialidad y fra-
gilidad de la tierra para el uso agrícola, y la coexistencia con las aptitudes 
ambientales y disposiciones legales para su manejo. En este sentido, se 
destaca el análisis del estudio sobre la Definición y caracterización de 
unidades agroecológicas al Norte del río Orinoco de Venezuela, (Sánchez 
et al., 1981), automatizada en el Sistema de información de las áreas 
agroecológicas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) 
(Rodríguez et al., 2011); sobre la Definición de ecosistemas frágiles de Ve-
nezuela (Rodríguez et al., 2003); con rectificaciones o mejoras en los lími-
tes cartográficos y en las definiciones de sus características topográficas, 
edáficas y climáticas, que se sintetizan en el marco ecoregional y de las 
unidades ecoterritoriales que la conforman. Bajo el marco de las unidades 
ecoterritoriales, con el aporte de los investigadores de cada rubro, su ex-
periencia regional y local, se identificaron para cada unidad los cultivos y 
sistemas de producción predominantes, con su diversidad de condiciones 
imperantes, en concordancia con los criterios de un referente para el estu-
dio de los Sistemas agrícolas en Venezuela (Avilán et al., 1986) (Anexo 1).

Como complemento a este conjunto de información, se identifican opcio-
nes de buenas prácticas agrícolas o agroecológicas, que pueden ser usa-
dos en cada unidad ecoterritorial, basadas en conocidas prácticas univer-
sales de utilidad para la sostenibilidad de la agricultura (Benítez, 2015). 
Adicionalmente, se utilizó la Información sobre uso de bioinsumos para 
el control de enfermedades y plagas en los cultivos, así como la identifi-
cación y distribución de los diferentes rubros por ecoterritorio, con obser-
vaciones para su manejo, realizada por los investigadores y especialistas 
del INIA, en los rubros estratégicos para la agricultura venezolana, como 
cereales, leguminosas, oleaginosas, frutales, hortalizas, caña de azúcar, 
café, cacao y ganadería (Anexo 2).

También se consideraron las experiencias más importantes desarrolladas 
en Brasil y Colombia en las áreas agroecológicas, similares a las de Vene-
zuela, sobre las prácticas de rotación y combinación de rubros agrícolas 
y ganaderos (cultivos y pastos), que se han probado con éxito en algunas 
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regiones del país, incorporando innovaciones, como la labranza reducida, 
los biofertilizantes y biocontroladores de plagas y enfermedades, promo-
vidas por el INIA y la participación de las Facultades de Agronomía de la 
Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Experimental de 
Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora y Universidad Nacional Experi-
mental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos.

El planteamiento básico del trabajo realizado fue el análisis de las limita-
ciones y bondades de grandes áreas del territorio nacional, con el fin de 
identificar y evaluar los actuales sistemas de producción y visualizar su 
potencial de mejoramiento para el uso agrícola sostenible. Se agrupan 
las áreas con similitud en condiciones climáticas (humedad, temperatura 
y distribución de las lluvias), de relieve (topografía y altitud sobre el nivel 
del mar), de características y limitaciones generales de los suelos, para 
establecer a grandes rasgos su aptitud para el uso de los espacios, dando 
como resultado siete ecoregiones, subdivididas en 16 unidades ecoterri-
toriales, en base a las diferencias de relieve, condiciones de drenaje y 
características de los suelos que se identifican en la Figura 1, cuya de-
finición contempla la ubicación en las entidades territoriales donde ocu-
rren, las características e Importancia de su uso agrícola, la adaptación y 
dificultades para el manejo en cada ecoterritorio, considerando los siste-
mas de producción predominante y las opciones para su mejoramiento y 
sustentabilidad, con prácticas o innovaciones probadas o en procesos de 
investigación, con indicaciones de las prácticas agroecológicas factibles 
de aplicar en los sistemas agrícolas o grupos de rubros por unidades eco-
territoriales.

Ecoregiones

Las ecoregiones establecidas se identifican como A, B, C, D, E, F y G, con 
sus divisiones en unidades ecoterritoriales, descritas en base a su ubica-
ción, característica edafoclimática, potencial agrícola y sistema agropro-
ductivo predominante, con las prácticas agroecológicas apropiadas para 
cada una de ellas. A continuación se describen las ecoregiones y unidades 
ecoterritoriales que la conforman.



15

Fi
gu

ra
 1

. 
M

ap
a 

de
 u

ni
da

de
s 

ec
ot

er
rit

or
ia

le
s 

de
 V

en
ez

ue
la

.









Ecoregión A
La ecoregión A corresponde a las zonas subhúmedas de trópico bajo, al-
titud menor de 500 msnm, con un rango de precipitación anual entre los 
700 y 1.800 mm y de cuatro a ocho meses húmedos al año. De acuerdo 
con la variabilidad edáfica y topográfica local se clasifican en seis unida-
des ecoterritoriales, con características o condiciones que determinan las 
opciones de uso.

Unidades ecoterritoriales

A1: Comprende las áreas planas, con suelos de bueno ha moderado dre-
naje, fertilidad natural y riesgo de deterioro físico del suelo, por com-
pactación y sellado superficial.

A2: Abarca las áreas de topografía onduladas, con suelos de mediana 
fertilidad natural y riesgo de erosión.

A3: Corresponde a las áreas planas, con suelos de buena fertilidad natu-
ral y drenaje, en patrones fisiográficos intricados, determinadas por 
variaciones topográficas locales, que combinan bancos, bajíos y es-
teros.

A4: Comprende las áreas planas, con baja a muy baja fertilidad natural de 
los suelos y drenaje de tendencia excesiva.

A5: Contempla las áreas planas o muy planas, con problemas de inunda-
ciones temporales sin o con poca factibilidad de drenaje.

A6: Abarca las áreas planas con problemas de inundación y riesgo de 
acidificación, cuando se drenan artificialmente.

Las delimitaciones de las seis unidades ecoterritoriales, correspondiente 
a la Ecoregión A, se muestran en la Figura 2. Mientras que en los cuadros 
1 y 2 se describen la ubicación, importancia, adaptación y dificultad de 
uso, y los sistemas de producción, con orientaciones para el manejo y uso 
sostenible, respectivamente.
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Cuadro 1. Ubicación e importancia de las características para el uso 
agrícola de las unidades ecoterritoriales de la Ecoregión A.

Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación y 
dificultades para el uso agrícola

A1: Se encuentra en las planicies 
aluviales de los llanos occidentales 
y del Lago de Maracaibo y en áreas 
limítrofes de los estados Yaracuy, 
Carabobo y Falcón, principalmente.

Corresponde a las mayores superfi-
cies del país, con alto potencial agrí-
cola e importante infraestructura de 
soporte.

A2: Esta ubicada en el nororiente 
del estado Guárico, al noroeste del 
estado Anzoátegui y al sur oeste 
del estado Aragua, alrededor de las 
localidades de Chaguaramas, Valle 
la Pascua, Las Mercedes, Saraza y 
El Chaparro, las cuales son las más 
destacadas en producción.

Son áreas de colinas y lomas, con 
ondulaciones suaves, donde se com-
bina el uso de cultivos con la gana-
dería. Cuenta con una importante 
infraestructura para el soporte agrí-
cola. Presenta riesgo y evidencia de 
deterioro de los suelos por efecto 
de la erosión.

A3: Abarca el eje Biruaca-Achaguas 
en el estado Apure.

Son áreas con potencial para usos 
mixtos: cultivos-ganadería, pesca y 
acuicultura.

A4: Comprende las mesas orientales 
de los estados Anzoátegui, Bolívar y 
Monagas, el Suroccidente de Apure 
y las áreas del piedemonte andinos 
y de la sierra de Perijá.

Ocupan grandes superficies del te-
rritorio nacional, generalmente, de-
dicadas a la ganadería extensiva, 
con algunas experiencias agrícolas 
y un importante desarrollo agrofo-
restal.

A5: Contempla las planicies bajas 
de los llanos centro-occidentales, 
en la confluencia de los ríos Apure 
y Arauca con el Orinoco, el sur de 
los estados Barinas, Portuguesa y 
Cojedes, y en el suroeste del Lago 
de Maracaibo.

Son áreas de muy poca pendiente, 
sometidas a inundaciones por repre-
samiento de los excesos de agua, 
debido al desbordamiento de los ríos 
principales y sus afluentes (Orinoco y 
Apure) en los llanos. Igualmente, por 
los ríos y caños del sur del Lago de 
Maracaibo. Son importantes áreas 
para el desove de especies ictícola 
y desarrollo de la fauna asociada a 
cursos de agua.
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Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación y 
dificultades para el uso agrícola

A6: Comprende importantes áreas 
del límite centro occidental del Delta 
del Orinoco de los estados Monagas 
y Delta Amacuro.

Son áreas de sedimentación flu-
vial sobre formaciones marinas en 
la periferia occidental del Delta del 
Orinoco, las cuales están someti-
das a frecuentes inundaciones por 
represamientos fluviales e influen-
ciadas por las mareas deltanas.

../... Continuación cuadro 1.
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Cuadro 2. Sistemas y usos agrícolas predominantes y orientaciones 
para su manejo y uso sostenible en las unidades ecote-
rritoriales de la Ecoregión A.

Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

A1: Se caracteriza por la existencia 
de cultivos comerciales anuales me-
canizados, como cereales, legumi-
nosas textiles y oleaginosas; planta-
ciones comerciales, como caña de 
azúcar, eucaliptos, teca, plátanos; 
frutales comerciales, como cítricos, 
mango, cambur, lechosa y guayaba; 
cultivos hortícolas de piso bajo y ga-
nadería bovina semi-intensiva.

Adecuar las combinaciones de culti-
vos principales (cereales) con los de 
segundo ciclo (oleaginosas y legu-
minosas), con labranza y manejo de 
cobertura apropiada.
Fortalecer y ampliar la caña de azú-
car, las musáceas y los frutales en 
los sistemas de riego.
Ampliar y mejorar la producción de 
cultivos anuales a tres cosechas con 
riegos de punta o de cola, incorpo-
rando la soya y el maíz amarillo en 
las rotaciones.
Mejorar y disminuir el costo de es-
tablecimiento de cultivos forrajeros, 
aprovechando los residuos de ferti-
lizantes aplicados a cultivos previos, 
además del beneficio de las socas o 
restos de cosecha henificados.

A2: Uso predomínate de cultivos 
anuales mecanizados, donde des-
tacan los cereales, las leguminosas 
y oleaginosas; los cultivos hortícolas 
de piso bajo y la ganadería bovina 
semi-intensiva y extensiva.

Racionalizar la combinación de pro-
ducción agrícola-ganadera, usando 
cultivos, como cereales, leguminosas 
y oleaginosas, con ganadería semi- 
intensiva, para hacer un mejor apro-
vechamiento de la soca como heno y 
en los contornos de los terrenos con 
más pendientes establecer forrajes, y 
cuando sea factible el uso del riego 
intermedio o de cola, con el almace-
namiento de agua de lluvia (lagunas o 
pequeños embalses en depresiones 
colimares), para completar el desa-
rrollo de los cultivos o ampliar la pro-
ducción de pasto para heno.
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Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

A3: Se caracteriza por una agricultu-
ra de subsistencia y semi-comercial, 
con cultivos anuales en pequeña 
escala, parcialmente mecanizados 
(maíz, caraota, frijol, plátanos cam-
bures, yuca ocumo, caña de azúcar, 
mango, entre otros), unida a la pes-
ca y la acuicultura, con ganadería 
bovina semi-intensiva y extensiva y 
ganadería bufalina (semi-intensiva), 
en superficies mayores.

Fortalecer la pequeña agricultura di-
versificada (vegetal y animal), con 
tecnologías limpias (bioinsumos y 
equipos de labores apropiados) para 
disminuir el riesgo de contaminación 
de cuerpos de agua y de los trabaja-
dores (as) de campo.

Aprovechar los acuíferos de poca 
profundidad para fomentar el riego, 
la producción de frutales, hortalizas 
y la acuicultura en las pequeñas o 
medianas unidades de producción.

Realizar el mejoramiento genético 
para variedades o clones de cultivos 
adaptados a problemas de drenaje.

Racionalizar la pesca y explotación 
de la fauna acuícola, combinada con 
la producción ganadera bovina y ga-
nadería bufalina en fincas de mayor 
extensión.

../... Continuación cuadro 2.
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Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

A4: Caracterizada por una ganade-
ría bovina extensiva y semi-intensi-
va. Cultivos anuales mecanizados, 
como cereales, leguminosa y oleagi-
nosas. Plantaciones forestales, des-
tacan los pinos, eucaliptos y acacias. 
Frutales comerciales (cítricos, man-
go y guayaba). Hortícolas de piso 
bajo, y agricultura de subsistencia 
y semi-comercial, como yuca, maíz, 
frijol, ajíes y otras hortalizas en pe-
queñas superficies.

Adecuar la combinación de los culti-
vos principales (cereales) con los de 
segundo ciclo (oleaginosas y legu-
minosas), utilizando una apropiada 
labranza y manejo de la cobertura, 
incluyendo la rotación con pastiza-
les, por su beneficio en su desarrollo 
y rendimiento, debido a que se dis-
minuyen los costos en el estableci-
miento y la siembra de pastos, por 
el mayor aprovechamiento de los 
nutrientes, provenientes de la fertili-
zación de cultivos previos, los cuales 
se reflejan, a su vez, en la calidad de 
los henos o el pastoreo de las socas 
o restos de la cosecha, que comple-
mentada con los suplementos mine-
rales, contribuyen a la calidad nutri-
cional para el ganado.

Los frutales y la horticultura se pue-
den combinar en la fase inicial del 
crecimiento de los frutales perma-
nentes o semipermanentes (cítri-
cas, mango guayaba) con los culti-
vos de ciclos cortos.

Usar la cobertura forrajera como 
importante estrategia en las explo-
taciones mixtas (agrícola-ganadera) 
para el buen uso de la tierra.

Fomentar la vocación forestal pro-
bada y existente en las importantes 
áreas del ecoterritorio.

../... Continuación cuadro 2.
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Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

A5: Se caracteriza por la ganadería 
bovina trashumante (extensiva), bu-
falina (semi-intensiva), agricultura 
de subsistencia y semi-comercial 
en vegas y algunas áreas altas, y 
pesca y acuicultura. Producción de 
arroz, en áreas del sur de los es-
tados Barinas, Cojedes, Guárico y 
Portuguesa, con alta mecanización 
y uso de insumos.

Racionalizar el uso de la tierra con 
técnicas y procesos compatibles 
con las leyes y normas para la con-
servación y aprovechamiento de los 
recursos naturales en las áreas con 
limitantes difíciles de superar.

Revisar las formas intensivas de 
producción del monocultivo de arroz 
y adaptarlo a una producción más 
agroecológica.

A6: Contempla la ganadería bovina 
extensiva (trashumantes), ganade-
ría bufalina (semi-intensiva), agri-
cultura de subsistencia y semi-co-
mercial, pesca y acuicultura.

Racionalizar el uso actual de la tierra 
con técnicas y procesos compatibles 
con las leyes y normas para la con-
servación de los recursos naturales, 
dado a las dificultades presentadas 
por la inundación y presencia de 
sustratos marinos, los cuales pue-
den generar alta acidez, cuando 
afloran o se drenan.

../... Continuación cuadro 2.







Ecoregión B
La ecoregión B corresponde con zonas húmedas de trópico bajo, altitud 
menor de 500 msnm, con una precipitación anual mayor a 1.800 mm y de 
nueve o más meses húmedos durante el año. De acuerdo con la variabili-
dad edáfica y topográfica local se clasifican tres unidades ecoterritoriales, 
con características o condiciones que determinan las opciones de uso.

Unidades ecoterritoriales

B1: Comprende las áreas con una variada topografía suelos, con baja a 
muy baja fertilidad natural.

B2: Corresponde a las áreas con predominio de topografía plana, con 
suelos de moderada a buena fertilidad natural.

B3: Abarca las áreas con inundaciones muy frecuentes o casi permanen-
te, ocasionadas por flujos de mareas y anegamiento fluvial.

Las delimitaciones de las tres unidades ecoterritoriales, correspondiente a 
la Ecoregión B, se muestran en la Figura 3. Mientras que en los cuadros 
3 y 4 se describen la ubicación, importancia, adaptación y dificultad de 
uso, y los sistemas de producción, con orientaciones para el manejo y uso 
sostenible, respectivamente.
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Cuadro 3. Ubicación e importancia de las características para el 
uso agrícola de las unidades ecoterritoriales de la Eco-
región B.

Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación y 
dificultades para el uso agrícola

B1: Abarca lo estados Amazonas, 
Bolívar, Zulia, Barinas, Miranda y 
Sucre, que son los más importantes.

Presenta grandes superficies do-
minadas por la típica selva tropical, 
con muy poca intervención agrícola 
en el sur del país, como los estados 
Amazonas y Bolívar.

En los piedemontes de la cordillera 
Andina, de la sierra del Perijá y del 
ramal centro oriental de la cordille-
ra de la Costa, presentan diversos 
usos, como las plantaciones de pal-
ma aceitera, cacao y, posiblemente, 
caucho, entre las más viables.

B2: Comprende el sur del Lago de 
Maracaibo, que colinda con los es-
tados Mérida, Zulia y Táchira. Los 
llanos occidentales, en la confluen-
cia limítrofe de los estados Apure, 
Barinas y Táchira. Otras áreas me-
nores en los estados Carabobo, Mi-
randa y Yaracuy.

Las áreas de selvas presentan un 
alto potencial maderero.

Son zonas muy intervenidas para 
su explotación y posterior uso agro-
pecuario.

Presenta buena aptitud para el uso 
en plantaciones, como cacao, pláta-
nos y palma aceitera.

B3: Ubicada en el estado Delta 
Amacuro, y el suroeste de los esta-
dos Sucre y Monagas.

El Delta activo del Orinoco está 
conformado por turberas, mangla-
res y pantanos, que son áreas de 
protección ambiental especial.

Se presentan solo algunos usos en 
pequeñas áreas de aluviones, con 
inundación menos severa, que son 
usados con los cultivos cacao, plá-
tano y raíces y tubérculos, asocia-
dos en conucos.
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Cuadro 4. Sistemas y usos agrícolas predominantes y orientaciones 
para su manejo y uso sostenible en las unidades ecote-
rritoriales de la Ecoregión B.

Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

B1: Predominan las áreas de selva 
tropical, poco intervenida y protegi-
da para la conservación de la bio-
diversidad y de los recursos hidro-
lógicos. Agricultura de subsistencia 
indígena (conucos migratorios) en 
la región sur del país. En otras lo-
calidades hay intervenciones con 
plantaciones comerciales de palma 
aceitera, cacao y ganadería exten-
siva y semi-intensiva.

Además de la conservación de la 
biodiversidad, con la vocación ge-
neral de estos ecoterritorios, el uso 
importante compatible es la agri-
cultura tradicional indígena, con un 
enfoque de agrosilvicultura, donde 
se combinen las especies perma-
nentes, como el ceje, el pijiguao, la 
manaca, el copoazu y la yubia, con 
o después de cultivos limpios, como 
la yuca, el tupiro, la piña, batata y 
otras raíces.

Las prácticas silviculturales son de 
utilidad para recuperación o mante-
nimiento de las áreas de uso agríco-
la en proceso de degradación por la 
sedentarización del conuco.

En las áreas degradadas de otras 
regiones del país (Zulia y otros es-
tados), las plantaciones, como la 
palma aceitera o caucho, la gana-
dería y la explotación selectiva de 
especies forestales puede ser una 
alternativa para la agrosilvicultura.
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Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

B2: Comprende algunas áreas como 
reserva forestales, otras con plan-
taciones (cacao, plátanos y palma 
aceitera), ganadería bovina semi- 
intensiva y agricultura de subsisten-
cia semi-comercial.

Planificar el uso de plantaciones tro-
picales, como palma aceitera, pláta-
nos, cacao, caucho, teca y otras es-
pecies forestales, con potencial para 
los sistemas agrosilvopastoriles, con 
la utilización de los pastizales y su-
plementación para el fortalecimiento 
de la ganadería semi-intensiva,

Promocionar y racionalizar la acui-
cultura de clima cálido que se ini-
cian en las áreas del occidente del 
país.

B3: Su principal uso es la protección 
ambiental en pequeñas áreas con 
plantaciones de cacao, plátano y 
raíces y tubérculos, asociados en 
conucos indígenas.

Debe permanecer el uso de la pro-
tección ambiental y las pequeñas 
plantaciones y cultivos bajo la racio-
nalidad del conuco indígena.

../... Continuación cuadro 4.









Ecoregión C
La ecoregión C corresponde con zonas subhúmedas de trópico premonta-
no, altitud entre los 500 y 1.500 msnm, con una precipitación anual entre 
los 700 y 1.600 mm y de cuatro a ocho meses húmedos durante el año. De 
acuerdo con la variabilidad edáfica y topográfica local se clasifica en una 
unidad ecoterritorial, con características o condiciones que determinan las 
opciones de uso.

Unidades ecoterritoriales

C1: Comprende las áreas con variada topografía de valles y laderas. En 
las zonas planas predomina el buen drenaje y la buena fertilidad na-
tural de los suelos, mientas que en las zonas de mayor pendiente se 
presentan riesgo de erosión.

Las delimitaciones de la unidad ecoterritorial, correspondiente a la Ecore-
gión C, se muestran en la Figura 4. Mientras que en los cuadros 5 y 6 se 
describen la ubicación, importancia, adaptación y dificultad de uso, y los 
sistemas de producción, con orientaciones para el manejo y uso sosteni-
ble, respectivamente.
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Cuadro 5. Ubicación e importancia de las características para el uso 
agrícola de la unidad ecoterritorial de la Ecoregión C.

Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación y 
dificultades para el uso agrícola

C1: Corresponde las depresiones, 
valles y laderas de la cordillera cen-
tral y oriental de los estados Ara-
gua, Carabobo, Yaracuy, Miranda, 
Sucre, Anzoátegui y Monagas. Los 
ramales montañosos y valles de los 
estado, Lara, Falcón, que colindan 
con los estados Zulia y Trujillo.

Son áreas de muy variada topogra-
fía, determinada por depresiones y 
valles, con laderas de montañas y 
colinas bajas, de gran importancia 
productiva por la amplitud de su uso 
actual en hortalizas, frutales, gana-
dería y otras explotaciones intensi-
vas, y del potencial para su diversi-
ficación.
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Cuadro 6. Sistemas y usos agrícolas predominantes y orientaciones 
para su manejo y uso sostenible en la unidad ecoterritorial 
de la Ecoregión C.

Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

C1: Representa gran importancia 
productiva y potencial para su diver-
sificación con los usos siguientes: 
hortalizas de pisos intermedios y pi-
sos altos, como la lechuga, el repollo 
y otras hortalizas de hojas, raíces y 
tubérculos, como la papa, combina-
das con las de piso bajo (hasta los 
800 msnm). Los frutales, como los 
cítricos, melón, mango, aguacate, 
cambures, guayaba, entre otros. Las 
plantaciones, como la caña de azú-
car, piña y coco. Los cultivos anua-
les mecanizados, como el maíz, le-
guminosas de granos, entre otros. 
La ganadería semi-intensiva, como 
la bovina, y otras explotaciones in-
tensivas, como las aves, cerdos y 
bovina de leche y ceba.

Mejorar o ampliar las rotaciones o 
combinaciones de los cultivos anua-
les, en áreas planas, donde sea fac-
tible el riego (maíz jojoto, legumino-
sas, melón y otros frutales de ciclos 
cortos), con la fertilización (combi-
nación de nutrientes inorgánicos y 
biofertilizantes), uso de la labranza 
y preparación adecuada del suelo e 
igualmente para las hortalizas y fru-
tales, con el uso de prácticas cultu-
rales asociada a la poda, al control 
de malezas y manejo integrado de 
plagas y enfermedades.

En las áreas con mayor pendiente, 
con horticultura y frutales, realizar 
prácticas de conservación y recupe-
ración de suelos y aguas, como cur-
vas de nivel, coberturas, aplicación 
de enmiendas orgánicas, barreras 
vivas, terrazas, zanjas de desvia-
ción, e igualmente para la ganade-
ría en estas localidades.

Para la ganadería intensiva es im-
portante la suplementación y ali-
mentos balanceados, con aportes 
importantes de rubros o productos 
nacionales.







Ecoregión D
La ecoregión D corresponde con zonas húmedas de trópico premontano, 
altitud entre los 500 y 1.500 msnm, con una precipitación anual superior 
a 1.600 mm y más de nueve meses húmedos durante el año. De acuerdo 
con la variabilidad edáfica y topográfica local se identifica dos unidades 
ecoterritoriales, con características o condiciones que determinan las op-
ciones de uso.

Unidades ecoterritoriales

D1: Comprende las áreas donde su principal limitante es la erosión y la aci-
dez de los suelos, que coexisten con algunas zonas de mejor fertilidad.

D2: Corresponde a las áreas muy húmedas, con predominio de materia-
les geológicos muy antiguos, con severas limitaciones de fertilidad y 
riesgo de degradación biológica, cuando se someten al uso agrícola.

Las delimitaciones de las dos unidades ecoterritoriales, correspondiente a 
la Ecoregión D, se muestran en la Figura 5. Mientras que en los cuadros 
7 y 8 se describen la ubicación, importancia, adaptación y dificultad de 
uso, y los sistemas de producción, con orientaciones para el manejo y uso 
sostenible, respectivamente.
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Cuadro 7. Ubicación e importancia de las características para el 
uso agrícola de las unidades ecoterritoriales de la Eco-
región D.

Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación y 
dificultades para el uso agrícola

D1: Contempla el piedemonte norte 
y sur de la cordillera andina de los es-
tados Mérida, Táchira, Trujillo, Portu-
guesa, Barinas y Lara. La sierra de 
Perijá del estado Zulia y el piso mon-
tano bajo de ambas cordilleras.

Son áreas de variada topografía, con-
formada por laderas, fondos de va-
lles, terrazas y montañas bajas, sien-
do el café, los cítricos y otros rubros 
del trópico premontano, alternativas 
de uso.

D2: Abarca el escudo guayanés en 
los estados Amazona y Bolívar.

Son áreas con gran variabilidad to-
pográfica, conformada por valles, te-
rrazas colinosas y montañas bajas, 
con materiales geológicos muy an-
tiguos que forman parte del escudo 
guayanés, que por su vulnerabilidad, 
su mejor destino es la conservación 
de cuencas y de la biodiversidad, de-
bido a la fertilidad natural muy baja y 
topografía accidentada.



Aproximación agroecológica para el nuevo modelo  
de producción agrícola en Venezuela

46

Cuadro 8. Sistemas y usos agrícolas predominantes y orientaciones 
para su manejo y uso sostenible en las unidades eco-
territoriales de la Ecoregión D.

Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

D1: Está caracterizado por las plan-
taciones, como café, plátanos, ca-
cao y piña. Los frutales, como cí-
tricos, aguacate y cambures. Las 
leguminosas de grano. Raíces y 
tubérculos semi-comercial. Las hor-
talizas de pisos intermedios y pisos 
altos, como la lechuga y repollo, 
raíces y tubérculos, como la papa, 
combinada con la ganadería inten-
siva de leche y ceba.

Mejorar las prácticas culturales de 
los cultivos hortícolas y frutales, con 
fertilización (combinación de nutrien-
tes inorgánicos con biofertilizantes), 
uso de la labranza y preparación 
adecuada del suelo, integrada al 
control de malezas, plagas y enfer-
medades.
En las áreas de mayor pendiente, 
con horticultura y frutales, se debe 
realizar prácticas de conservación 
y recuperación de suelos y aguas, 
como sembrar en curvas de nivel, 
usar coberturas, aplicación de en-
miendas orgánicas, utilizar barreras 
vivas, terrazas y uso de zanjas de 
desviación.
Utilizar en la ganadería la suplemen-
tación y alimentos balanceados, con 
productos nacionales de alimenta-
ción alternativa.
Incorporar los bioinsumos a las plan-
taciones en la fertilización y el control 
de plagas y enfermedades, unido al 
uso de variedades o clones resisten-
tes o tolerantes a enfermedades.

D2: Predominan las áreas de selva 
tropical poco intervenida y protegida 
para la conservación de la biodiver-
sidad y de los recursos hidrológicos. 
Se presenta la agricultura de sub-
sistencia indígena (conucos migra-
torios) en la región sur del país.

Preservar las cuencas y la biodiver-
sidad
Factibilidad de utilizar los sistemas 
agrosilvopastoriles (manejo de bos-
ques, plantaciones y ganadería) en 
algunas áreas degradadas por el 
uso agrícola.







Ecoregión E
La ecoregión E corresponde con zonas húmedas y frías de los pisos mon-
tano bajo y montano, altitud entre los 1.500 y 3.000 msnm, y con lluvias 
durante casi todo el año. De acuerdo con la variabilidad edáfica y topo-
gráfica local se identifica una unidad ecoterritorial, con características o 
condiciones que determinan las opciones de uso.

Unidades ecoterritoriales

E: Comprende las áreas con vulnerabilidad a la erosión y riesgo de con-
taminación de cuerpos de agua, unido a fragilidad ecológica por ries-
go de afectación de la biodiversidad con especies endémicas (Tepu-
yes del escudo guayanés).

Las delimitaciones de la unidad ecoterritorial, correspondiente a la Ecore-
gión E, se muestran en la Figura 6. Mientras que en los cuadros 9 y 10 se 
describen la ubicación, importancia, adaptación y dificultad de uso, y los 
sistemas de producción, con orientaciones para el manejo y uso sosteni-
ble, respectivamente.
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Cuadro 9. Ubicación e importancia de las características para el uso 
agrícola de la unidad ecoterritorial de la Ecoregión E.

Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación
y dificultades para el uso 

agrícola
E: Contempla la cordillera andina, 
de los estados Mérida, Táchira y 
Trujillo. Algunas áreas en la cordi-
llera de la costa del estado Aragua, 
específicamente la Colonia Tovar. 
La sierra de Perijá Zulia y los Tepu-
yes del el escudo guayanés.

Son áreas donde predominan las ci-
mas, los picos y las laderas de mon-
tañas altas, que encierran pequeños 
valles con terrazas y laderas poco 
inclinadas, factibles para la produc-
ción de hortalizas y frutales de pisos 
altos, excepto en las altiplanicies de 
los Tepuyes.
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Cuadro 10. Sistemas y usos agrícolas predominantes y orientaciones 
para su manejo y uso sostenible en la unidad ecoterritorial 
de la Ecoregión E.

Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

E: Caracterizado por la producción 
de hortalizas de pisos altos, como ajo, 
espinaca, acelga, ajo porro, lechuga 
y coles. Raíces y tubérculos, papa 
y apio, principalmente. Frutales de 
altura, como la fresa, mora, durazno 
y melocotón. La ganadería intensiva 
de leche en los valles o pendientes 
de menor inclinación.

Mejorar las prácticas culturales en 
los cultivos hortícolas y frutales, con 
la fertilización (combinación de los 
nutrientes inorgánicos con los bio-
fertilizantes), uso de la labranza y 
preparación adecuada del suelo, in-
tegrada al control de malezas, pla-
gas y enfermedades, y a las prác-
ticas de conservación y recupera-
ción de suelos y aguas, como uso 
de las curvas de nivel, coberturas, 
aplicación de enmiendas orgánicas, 
barreras vivas, terrazas, zanjas de 
desviación, entre otras.

Realizar la suplementación y ali-
mentos balanceados para la gana-
dería, con productos nacionales de 
alimentación alternativa.

Conservar la biodiversidad y los re-
cursos hídricos en las áreas de las 
cimas y picos Andinos y de los Te-
puyes.







Ecoregión F
La ecoregión F corresponde con zonas muy frías de altas montañas, al-
titud superior a los 3.000 msnm. De acuerdo con la variabilidad edáfica y 
topográfica local se identifica una unidad ecoterritorial, con características 
o condiciones que determinan las opciones de uso.

Unidades ecoterritoriales

F: Comprende las áreas con vulnerabilidad a la erosión y riesgo de con-
taminación de cuerpos de agua y la pérdida de biodiversidad, con 
especies endémicas de los páramos que son su mayor fragilidad.

Las delimitaciones de la unidad ecoterritorial, correspondiente a la Ecore-
gión F, se muestran en la Figura 7. Mientras que en los cuadros 11 y 12 se 
describen la ubicación, importancia, adaptación y dificultad de uso, y los 
sistemas de producción, con orientaciones para el manejo y uso sosteni-
ble, respectivamente.
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Cuadro 11. Ubicación e importancia de las características para el uso 
agrícola de la unidad ecoterritorial de la Ecoregión F.

Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación y 
dificultades para el uso agrícola

F: Contempla la cordillera andina, de 
los estados Mérida, Táchira y Trujillo.

Son áreas de picos y laderas de mon-
tañas altas de vegetación paramera, 
con algunos pequeño valles, de alta 
fragilidad para cualquier uso, su me-
jor destino es la conservación.

Cuadro 12. Sistemas y usos agrícolas predominantes y orientaciones 
para su manejo y uso sostenible en la unidad ecoterritorial 
de la Ecoregión F.

Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

F: Se caracteriza por la producción 
de hortalizas de pisos altos, en pe-
queño Valles, con una alta fragilidad 
para su uso.

Conservar la biodiversidad y los re-
cursos hídricos es el destino natural 
de este ecoterritorio, conformado por 
cumbres y picos andinos, con vege-
tación paramera y muchos nacientes 
de agua.









Ecoregión G
La ecoregión G corresponde con zonas secas del trópico bajo, altitud por 
debajo de los 500 msnm, con precipitaciones menores a los 700 mm al 
año y períodos húmedos inferiores a los cuatro meses. De acuerdo con la 
variabilidad edáfica y topográfica local se identifican dos unidades ecote-
rritoriales, con características o condiciones que determinan las opciones 
de uso.

Unidades ecoterritoriales

G1: Comprende las áreas de Valles y planicies de pocas pendientes, con 
suelos de tendencia salina y alto riesgo de deterioro físico, el riego y 
la calidad del agua son factores determinantes para su uso agrícola.

G2: Abarca las áreas onduladas con colinas y laderas bajas, donde la 
escasez del agua y la erosión geológica son limitantes determinantes 
para cualquier uso.

Las delimitaciones de las unidades ecoterritoriales, correspondiente a la 
Ecoregión G, se muestran en la Figura 8. Mientras que en los cuadros 
13 y 14 se describen la ubicación, importancia, adaptación y dificultad de 
uso, y los sistemas de producción, con orientaciones para el manejo y uso 
sostenible, respectivamente.
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Cuadro 13. Ubicación e importancia de las características para el 
uso agrícola de las unidades ecoterritoriales de la Eco-
región G.

Ubicación político territorial
de las unidades ecoterritoriales

Importancia, adaptación y 
dificultades para el uso agrícola

G1: Comprende las planicies cos-
teras de los estados Falcón, Zulia, 
Anzoátegui y Sucre, con depresio-
nes y Valles interioranos en los es-
tados Facón, Lara y Anzoátegui.

Abundan las áreas con vegetaciones 
xerofíticas y bosques muy secos, al-
gunas localidades con potencialidad 
para la agricultura bajo riego, cuan-
do se dispone de agua de buena ca-
lidad.

G2: Contempla las localidades con 
relativa poca extensión en los esta-
dos indicados en la unidad ecoterri-
torial G1.

La condición topográfica y la ero-
sión geológica, determinan su pre-
cariedad de uso, siendo el uso más 
común la carpicultura extensiva.
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Cuadro 14. Sistemas y usos agrícolas predominantes y orientaciones 
para su manejo y uso sostenible en las unidades eco-
territoriales de la Ecoregión G.

Sistemas agrícolas
y otros usos predominantes

Orientaciones para el manejo
y uso sostenible

G1: Se caracteriza por una agricul-
tura de subsistencia y semi-comer-
cial de secano, con leguminosa y 
otros cultivos de ciclos muy cortos 
(cuarentones). La horticultura co-
mercial de piso bajo con riego, como 
el tomate, pimentón, ají y melón. El 
aloe o zabila y plantaciones de sisal 
y piña de secano. Los frutales, como 
vides, guayaba y níspero, con riego. 
Los caprinos y ovinos extensivos 
para carne y carpicultura semi-inten-
siva (cabras lecheras).

Mejorar las prácticas culturales en 
los cultivos hortícolas y frutales, 
con la fertilización (combinación de 
los nutrientes inorgánicos, con los 
biofertilizantes), uso de la labranza 
y preparación adecuada del suelo, 
integrada con el uso de los bioinsu-
mos para el control de plagas y en-
fermedades, y las prácticas de uso 
eficiente del riego.

Mejoramiento genético para la 
adaptación de cultivos a la sequía y 
altas temperaturas, así mismo para 
las especies de animales (caprinos, 
ovinos y aves), adaptados a estos 
ecoterritorios, unido al mejoramien-
to nutricional con suplementación, 
bancos de proteína vegetal y bloque 
multinutricionales.

G2: Caracterizado por la ganadería 
extensiva de ovinos y caprinos.

Mejoramiento nutricional y genético 
de las especies de animales adap-
tadas a condiciones de sequía y las 
altas temperaturas.
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Recomendaciones de prácticas 
agroecológicas

Las prácticas agroecológicas son determinantes para una buena producti-
vidad y sustentabilidad de la agricultura. Los alcances van dirigidos hacia 
el mejoramiento genético de los cultivos o rubros para su adaptabilidad 
ambiental o ecoterritorial, las rotaciones o secuencias de uso, el manejo 
de los suelos, el control integrado de plagas, enfermedades y malezas, 
con la combinación de los bioinsumos e insumos inorgánicos, entre otros, 
de acuerdo con sus requerimientos, siempre bajo la óptica de la conser-
vación o el menor daño a los recursos naturales que le sustentan (suelo, 
agua, flora y fauna). 

Este conjunto de prácticas son usadas globalmente para el buen uso y 
manejo de la tierra, con alta transcendencia en la agricultura tropical. Ex-
periencias exitosas en las localidades del país, permiten visualizar su apli-
cación en las unidades ecoterritoriales, cuya definición y requerimientos 
para los diferentes sistemas de producción o rubros agrícolas se muestran 
en el cuadro 15.
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Alcance de la propuesta

La aproximación presentada en esta publicación muestra la gran diversi-
dad de condiciones edafoclimáticas que se encuentran en todo el territo-
rio nacional, representadas en las 16 unidades ecoterritoriales descritas, 
las cuales van desde las áreas secas y cálidas, subhúmedas, húmedas 
cálidas y frías, con una amplia variabilidad de condiciones de fertilidad, 
drenaje y topografía, cuya información permite definir el marco de referen-
cia para el desarrollo de un nuevo modelo agrícola, basado en el enfoque 
agroecológico, con la conservación y manejo de los recursos naturales y 
de las tierras. Así como también, fijar las políticas para el uso de los dife-
rentes ecoterritorios, orientar la zonificación de los sistemas de produc-
ción sustentables, la promoción a través del crédito para la producción, el 
financiamiento para el riego y la cosecha de agua, unido a las inversiones 
del estado contemplados en el plan nacional de riego.

Es importante resaltar el carácter general de la información cartográfica, 
como para profundizar en los detalles de las prácticas recomendadas, de-
bido a la utilización de escalas de menor detalle (1:1.500.000) por bridar 
información generalizada. No obstante, en las localidades con estudios 
más detallados se puede profundizar en el enfoque o completar el detalle 
de la información para el manejo agronómico en localidades con uso in-
tensivo de la tierra.

De la misma forma, es indispensable homogeneizar la cartografía de las 
unidades agroecológicas a escala 1:250.000 al sur del río Orinoco, uti-
lizando la información generada por la Corporación Venezolana de Gu-
yana en el plan de manejo de la cuenca del Río Caroní, en los estados 
Bolívar y Amazonas, e igualmente enriquecer la información recabada por 
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los investigadores y especialista de los diferentes rubros y sistemas de 
producción del INIA, con el fin de que sean aplicadas en las áreas con las 
diferentes limitaciones.

En este sentido, las autoridades del INIA y los diferentes equipos de tra-
bajos asumen el compromiso de seguir aportando conocimientos, experti-
cias, capacidades de investigación y de formación de talentos, para darle 
soporte al planteamiento del nuevo modelo agrícola que demanda el país.

El desafío que tendrá la implementación de un nuevo modelo agrícola en 
país, requerirá de la claridad conceptual para su inicio, acompañado de 
planes precisos para generar las nuevas informaciones y brindar el apoyo 
a los diferentes actores. 
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