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I .  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS GENERALES DE LA PROVINCIA 
DEL ORIENTE Y DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE 

 
 
1.1.  Ubicación geográf ica  
 
 
•  Provinc ia de Or iente 
 
La Provincia del  Or iente,  está conformada por 8 munic ip ios del  sur  or iente del  
departamento de Boyacá y hace par te de la  jur isd icc ión de la  Corporación 
Autónoma Regional  de Chivor.  L imita por e l  norte con la Provincia de Márquez,  por 
e l  Or iente con la Provinc ia de Neira y por  e l  Sur  y  e l  Occidente con e l  departamento 
de Cundinamarca.  
 
La  Prov inc ia  de Or iente  jun to  con la  Prov inc ia  de Nei ra  per tenecen a  la  subreg ión 
de l  Val le  de Tenza.  Cuenta con una impor tante r iqueza hídr ica y  ter renos de 
mediana fer t i l idad donde se producen d ivers idad de cul t ivos como hor ta l izas,  f rutas,  
maíz,  p lá tano,  caña mie l  y  café .  En Guayatá se produce café  exce lso de 
exportac ión.  En Chivor  se destacan las minas de esmeraldas.  Almeida cuenta con 
los t res p isos térmicos,  razón que le permi te cul t ivar  productos de c l ima f r ío,  
templado y  cá l ido.  Tenza es un impor tante s i t io  tur ís t ico  y  ar tesana l :  sus  hab i tan tes  
e laboran canastos en caña,  ar t ícu los en f ique y  min iaturas en cr in  de cabal lo .  
 
La Provinc ia de Or iente es un terr i tor io  caracter izado por  la  d ivers idad de sus 
paisa jes de a l t ip lan ic ies,  laderas y  est r ibac iones de la  Cord i l le ra  Or ien ta l ,  que  a lo ja  
una gran d ivers idad de c l imas,  formas de v ida y comunidades humanas,  
const i tuyendo un potencia l  de gran r iqueza ecológica.  La topograf ía varía desde 
rel ieve ondulado hasta escarpado y fuertemente quebrado, con al turas que van 
desde los 1.400 hasta los 2.400 msnm. 
 
Cuadro No. 1 
Provincia de Oriente. Extensión y Veredas 
 

Municipios Extensión (Kms2) Número de veredas  

Guateque 36.0 20 
Almeida 57.0 9 
Chivor 111.0 14 
Guayatá 82.0 29 
La Capilla 54.0 14 
Somondoco 58.0 16 
Sutatenza 42.0 11 
Tenza  49.0 14 
Total Provincia 489.0 127 
Total Departamento 23.189.0  
 
FUENTE: Perfiles Provinciales 1987. Gobernación de Boyacá. 
 
Esta Prov inc ia  t iene factores est ra tég icos impor tantes a n ive l  depar tamenta l  y  
nac ional  ta les como la  v ía  a l terna a l  l lano,  que at rav iesa su ter r i tor io  y  conecta a l  
depar tamento de l  Meta con Santafé  de Bogotá,  y  la  h idroe léct r ica de Chivor ,  la  más 
importante del  país.  
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•  Munic ip io de Guateque 
 
E l  munic ip io  de Guateque es la  capi ta l  de la  Prov inc ia  de l  Or iente y  se loca l iza en 
las  es t r ibac iones de la  Cord i l le ra  Or ienta l ,  const i tuyendo una zona agroeco lóg ica 
homogénea a l  Sur  Or iente de l  Depar tamento de Boyacá.  Ast ronómicamente,  la  
cabecera munic ipal  está local izada a los 05° 0’  15” de Lat i tud Norte y 73° 29’  0”  
Longitud Oest e.   
 
E l  ter r i tor io  munic ipa l  se encuentra entre los 1.500 y 2.000 msnm, predominando en 
e l  65% del  área munic ipal  e l  c l ima templado;  la  temperatura promedio es de 19°C.  
La cabecera munic ipal ,  por vía terrestre,  d ista 96 Km. de Tunja y 125 Km. de 
Bogotá.  
 
E l  área munic ipa l  es de 36.04 Km. 2 de los  cua les  34.22 Km. 2  cor responden a l  sector  
rural  y 1.82 Km.2  a l  sector  urbano.  Guateque es e l  munic ip io de menor extensión de 
la Provincia y l imita por el  Norte con los municipios de La Capi l la y Tenza, por el  
O r ien te con Sutatenza y  Somondoco,  por  e l  Sur  con e l  munic ip io  de Guayatá y  por  
e l  Occ idente con los munic ip ios de T ib i r i ta  y  Manta,  per tenec ientes a l  depar tamento 
de Cundinamarca.  
 
Cuadro  No.  2 
Guateque. Area Municipal 
 

ÁREA DEL MUNICIPIO URBANA % RURAL % 

36.04 Km 2 1.82 Km 2 5.05 34.22 Km 2 94.95 

 
Fuente. Medición AUTOCAD PBOT. Mapa División Política Veredal. 
 
Guateque,  como capi ta l  de Prov inc ia ,  marca ter r i tor ia l idades y  a l ianzas y  se 
comporta como foco de at racc ión económica en la  subregión.  A l l í  se l levan a cabo  
los  procesos comerc ia les  más impor tantes de la  prov inc ia  y  e l  munic ip io  se er ige 
como centro adminis t rat ivo y re l ig ioso.  En su jur isd icc ión se conglomeran la  
mayor ía  de las  ins t i tuc iones gubernamenta les y  O.N.G.  con presenc ia  subreg ional .  
 
S in  embargo,  Guateque no es una poblac ión con un crec imiento económico 
importante.  Por  e l  contrar io,  durante este s ig lo la  s i tuación de pauper ización y 
min i fundizac ión de toda la  Prov inc ia  y  de sus centros urbanos se ha mani festado de 
manera ev idente.  Como consecuenc ia  de la  a l ta  dependenc ia  de la  economía f rente  
a  una agr icu l tura s in  mayor  desarro l lo  tecnológ ico,  de la  práct ica inex is tenc ia  de un 
sector  indust r ia l  y  de la  presenc ia  de un déb i l  sec tor  comerc ia l  y  de serv ic ios  no se 
presentan oportunidades de empleo que retengan la poblac ión en capacidad de 
t rabajar .  Estos factores y e l  hecho de que la propiedad rura l  fami l iar  no aguanta 
más div is iones para dar  cabida a las nuevas generaciones,  provocan que los 
procesos emigrator ios se hayan conver t ido en una constante.  
 
E l  munic ip io de Guateque,  esta in tegrado por  una cabecera munic ipal ,  2  
inspecc iones de pol ic ía  y  20 veredas.  
 
E l  casco urbano esta  compuesto por  los  s igu ientes barr ios :  Cent ro ,  Progreso,  Olaya 
Herrera,  Dorado,  Santa Bárbara,  L iber tador ,  Centenar io ,  Prado, Las Vi l las y La 
Quin ta .  En la  zona rura l  se  encuent ran las  veredas que se re lac ionan en e l  
s iguiente Cuadro.  
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Cuadro No. 3 
Municipio de Guateque. Extensión: área veredal y urbana  
 

VEREDA Extensión (Kms2) 
CANTORAS 1,29 
CHINQUICA 2,38 
CHORRO DE ORO 2,02 
CHORRO TINTO 1,11 
GAUNZA ABAJO 1,89 
GAUNZA ARRIBA 4,52 
GOTERA 1,84 
JUNTAS 2,32 
LLANO GRANDE 1,18 
MORTIÑO 1,45 
MUNANTÁ 2.38 
PIEDRA PARADA 1,66 
POZOS 0,81 
PUENTE 1,09 
ROSALES 1,48 
SIBATÁ 2,20 
SIRAVITÁ 1,13 
SUAITOQUE 0,77 
TINCACHOQUE 0,94 
UBUJUCA 1,73 
ZONA URBANA 1,82 
TOTAL 36.04 

 
Fuente: Medición AUTOCAD PBOT. Mapa División Política Veredal. 
 
L lama la atención la  reducida área promedio por  vereda,  que genera un 
in terrogante respecto de su func ional idad en términos de equipamientos para 
s e rv ic ios públ icos,  in f raest ructuras depor t ivas,  educat ivas y  de sa lud,  así  como en 
lo  concern iente a los costos de conformación de unidades de asociac ión 
comuni tar ia ,  ta les  como las  Juntas  de Acc ión Comunal ,  Juntas  Admin is t radoras de 
Acueductos Veredales y  o t ras. 
 
 
1.2.  Contexto urbano regional  
 
En el  espacio pol í t ico administrat ivo,  la población de Guateque hace parte de los 
munic ip ios que conforman la  Prov inc ia del  Or iente,  y  que se ubican en la  zona Sur  
Or iente  de l  depar tamento de Boyacá.  
 
En e l  ámbi to admin is t ra t ivo  ex is ten re lac iones func iona les ent re  Bogotá y  Tunja  con 
Guateque,  pues en esas c iudades se encuentran los pr inc ipa les s is temas 
e jecut ivos,  leg is lat ivos,  jud ic ia les y adminis t rat ivos del  orden nacional  y  
depar tamenta l .  
 
En  Gua teque  ex i s te  una  demanda permanente por parte del  sector v inculado al  
comerc io  por  productos agr íco las (papa,  granos,  hor ta l izas y  f ru ta les de c l ima f r ío  y  
a l imentos procesados) ,  por  productos y confecciones de la industr ia  text i l ,  y  por  
insumos agropecuar ios que en gran parte provienen,  en su orden,  de Bogotá,  Tunja 
y ot ras poblac iones intermedias.  
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Bogotá y Tunja son metrópol is que proveen al  Munic ip io de servic ios de salud a 
t ravés de hospi ta les de segundo y tercer  n ive l ,  de serv ic ios de educación técnica y  
super ior ,  así  como de serv ic ios profes ionales var iados.  
 
Además,  es importante establecer  que a lgunos munic ip ios vecinos in f luyen de 
manera d i recta en la  poblac ión rura l ,  ta les como Guayatá y  Manta (Cundinamarca) ,  
presentándose re lac iones comerc ia les en torno a la  papa y e l  tomate que def inen 
un a l to grado de in teracción poblac ional .  
 
Las act iv idades económicas de mayor t rascendencia en la  Provinc ia de Or iente son 
las act iv idades agropecuar ias y  e l  comerc io ,  las  cuales ocupan e l  43,7% de la  mano 
de obra de la región.  Los  pr inc ipa les cu l t ivos de la  subreg ión son tomate,  
habichuela,  maíz,  pepino,  arve ja,  yuca (Chivor) ,  caña y lu lo  (Chivor) .  
 
La producción pecuar ia es baja y fundamentalmente de subsistencia,  ya que las 
condic iones de min i fundio  no permi ten un mayor  desarro l lo .  La av icu l tura y  la  
porc icul tura v inculan mano de obra que se desplaza de la agr icul tura y generan 
a lgunos ingresos a los productores.  
 
De ot ra par te ,  Guateque proporc iona serv ic ios func ionales que los ter r i tor ios 
vec inos requieren y  aprovechan de forma cont inuada,  jugando un papel  impor tante  
a  n ive l  subreg iona l  como proveedor  de a lgunos serv ic ios  educat ivos de n ive l  
tecnológico a segmentos poblac ionales de los munic ip ios vec inos. 
 
Desde el  punto de v ista de la ofer ta agrícola de al imentos,  Guateque es un 
importante centro productor  de tomate y de ot ros productos como habichuela,  f r í jo l  
vo luble,  arve ja,  pepino y  arracacha;  estos cu l t ivos son los que generan mayores 
ingresos a  las  fami l ias  campesinas y  son los  que abastecen los  mercados 
termina les y  reg ionales de Bogotá y Tunja.  Los cul t ivos de maíz,  caña panelera,  
papa y p látano generan productos pr inc ipalmente para e l  autoconsumo fami l iar .  
 
Pero ,  además,  comerc iantes  y  hab i tan tes  de pob lac iones como Suta tenza,  
Somondoco y Guayatá se abastecen de d i ferentes  productos y  ar t ícu los,  a l  contar  
Guateque con un sector  comerc ia l  medianamente desarro l lado y por  ser  la  
población un punto con fáci l  abastecimiento desde Bogotá y Tunja.  
 
 
1.3.  Dimensión económica  
 
 
•  Provinc ia de Or iente 
 
En forma genera l ,  e l  ter r i to r io  adscr i to  a  la  Prov inc ia  de l  Or iente  no cuenta  con una 
base económica sól ida que permi ta la  consol idación de un proceso product ivo 
ampl iado y autosostenib le,  capaz de generar  importantes excedentes 
comerc ia l izables en los sectores pr imar io y secundar io,  y  ofer tas s igni f icat ivas en 
el  sector  de los serv ic ios para e l  mercado nacional  y  externo.  
 
A lgunos de los  aspectos que se han asoc iado,  const i tuyendo un obstácu lo  para un 
mejor  n ive l  de desarro l lo  soc ioeconómico,  t ienen que ver  con las condic iones 
subreg iona les en mater ia  de v ías,  t ranspor te y  serv ic ios públ icos,  los cuales t ienen 
profundas def ic iencias en cuanto a cal idad y cant idad.  De igual  manera,  los bajos 
n ive les de product iv idad y rentabi l idad económica subregional  se asocian a la  
precar ia  t ransferenc ia de tecnologías adecuadas,  a  la  fa l ta  de apoyos 
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ins t i tuc iona les,  a  la  f rag i l idad de los  sue los y  a  la  poca d isponib i l idad de cap i ta l  
humano cal i f icado.  
 
La presencia y  asoc iac ión de estos condic ionantes impl ica para la  subregión 
grandes d i f i cu l tades  para  poder  c rear  venta jas  compet i t i vas  y  aprovechar  de mejor  
manera las venta jas comparat ivas que posee para mejorar  los  n ive les de 
compet i t iv idad de su economía y  poder  ingresar  a  los d i ferentes escenar ios de l  
mercado.  
 
El  único proyecto con una dinámica f inanc iera s igni f icat iva es e l  de la  Centra l  
H idroe léct r ica de Chivor .  S in  embargo,  e l  n ive l  de ar t icu lac ión con la  economía 
subregional  es muy bajo,  apenas representado en las t ransferencias per iódicas que 
esta empresa debe hacer le a la Provincia en v i r tud de l o establecido por la ley. 
 
Las pr inc ipales act iv idades socioeconómicas de la  subregión están conformadas 
por  productos del  sector  pr imar io (agr icu l tura y ganadería) ,  act iv idades que 
f ina lmente const i tuyen una inc ip iente  o fer ta  product iva de t ipo comerc ia l , una 
preponderante ofer ta semi -comerc ia l  y  un impor tante n ive l  de producc ión que se 
dest ina  a l  au toconsumo subreg iona l .  Los  pr inc ipa les  cent ros  de d is t r ibuc ión y  
abastec imiento son las capi ta les del  depar tamento de Boyacá y del  país .  
 
El uso actual del sue lo señala que e l  30.64% del  área rura l  se v incula a la  
producc ión agr íco la,  e l  60.86% del  ter r i tor io  se v incula a la  ganader ía bov ina de 
t ipo extensivo y e l  8.50% del  suelo presenta ot ros usos.  Gran par te de los suelos 
rec iben un uso d i ferente a l  que corresponde a sus condic iones eco lóg icas,  pues los  
suelos de la  Prov inc ia de Or iente deber ían estar  dedicados en un 20% a la  
agr icu l tura,  en un 30% a la  ganader ía con práct icas especia les de manejo y  en más 
de un 50% a la conservación de bosques de carácter  protector  – productor ,  habida 
cuenta de sus fuer tes pendientes,  s iendo suelos superf ic ia les,  f rági les y  de baja 
fer t i l idad. .  
 
Los sectores de serv ic ios  y  agr icu l tura  son los  que mayor  cant idad de mano de obra 
invo lucran (43.7%).  Por  la  prox imidad de l  mercado bogotano y por  ser  paso hacia la  
Or inoquía,  esta Prov inc ia  ha desarro l lado la  agr icu l tura y  e l  comerc io  como los 
pr inc ipales sopor tes de su act iv idad económica.  
 
En la Provinc ia de Or iente,  a pesar de presentarse importantes zonas de 
explotación minera (es meraldas en Chivor  y minas de arena y gravi l la) ,  este sector  
es e l  que menos empleo genera.  Su explotac ión es ar tesanal ,  poco in tens iva en 
capi ta l  ( tecnología)  y  en t rabajo (mano de obra) .  
 
La vocación agropecuar ia está asociada a l  min i fundio y  esta s i tuac ión se 
complementa con práct icas agr íco las inadecuadas que impactan en forma negat iva 
la  d isponib i l idad de los recursos natura les requer idos en los procesos product ivos y  
en la  sat is facc ión de las  neces idades humanas,  generando sobre-exp lo tac ión y  
est imulando e l  agotamiento y  deter ioro cont inuo de los recursos natura les. 
 
Debido a estas condic iones est ructura les,  la  act iv idad económica de l  ter r i tor io  en e l  
Or iente mant iene una d inámica económica muy lenta y  f rág i l ,  aspectos que l imi tan 
la  ampl iac ión  de la  est ructura product iva y  la  consol idac ión de un proceso cont inuo 
de acumulac ión,  que se t raduzca en crec imiento,  empleo,  ingreso y  b ienestar  soc ia l  
ba jo  cond ic iones de sosten ib i l idad económica,  soc ia l  y  ambienta l . 
 
De otra parte,  la baja cobertura de educaci ón secundar ia (26%) y la  baja re lac ión 
de profes ionales en la  Prov inc ia (13 por  cada 1.000 habi tantes) ,  demuestran que la  
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producc ión agr íco la  y  los  serv ic ios de comerc ia l izac ión y  t ranspor te  se l levan a 
cabo con personas de bajo n ive l  de capaci tac ión que requiere ser  mejorado.  
 
En la Provincia de Or iente,  los cul t ivos t ransi tor ios han disminuido en los ú l t imos 
años en un 42%, ba jando también su par t ic ipac ión depar tamenta l  de l  16% a l  9 .3% 
en e l  mismo per íodo.  Tanto e l  agotamiento de los suelos como la d i f íc i l  topograf ía  
contr ibuyen a la  reducción del  área sembrada y afectan la  ca l idad de los productos 
restándoles compet i t iv idad.  
 
De igual  manera,  y  en re lac ión con la producción agr ícola,  la  construcción de la 
represa de Chivor  ocas ionó una d isminuc ión de la  temperatura.  Los productos y  e l  
manejo u t i l i zado t rad ic ionalmente han ten ido que i r  evo luc ionando a las  nuevas 
condic iones de humedad y  temperatura .  Por  supuesto ,  en e l  proceso ha s ido 
afectada la  product iv idad.  Grandes extensiones establec idas en f ruta les 
práct icamente han desaparecido.  
 
Los cu l t ivos más representat ivos con re lac ión a  la  producc ión depar tamenta l  son 
pepino (90.8%),  habichuela (88.5%) y tomate (27.5%).  La producción de estos 
cul t ivos presenta un aumento durante los t res ú l t imos años del  13%, con unos 
rendimientos que,  en promedio,  superan en un 14% los indicadores 
depar tamenta les para estos mismos productos.  
 
E l  agotamiento  de los  recursos natura les ,  en espec ia l  sue lo  y  agua,  se empieza a  
poner de manif iesto en la disminución del  área sembrad a en cu l t ivos semestra les 
en los ú l t imos t res años.  Pero,  a l  mismo t iempo, se regist ran aumentos en los 
vo lúmenes to ta les  de producc ión,  lo  cua l  ind ica que la  producc ión mas ca l i f i cada de 
los  cu l t i vos  semest ra les  es tán quedando en manos de las  un idades productoras  
más ef ic ientes;  ot ro segmento de productores se dedica a atender la demanda 
a l iment ic ia  de los habi tantes de la  Prov inc ia con pocas expectat ivas de crec imiento,  
y  los productores más inef ic ientes han sal ido del  mercado.  
 
Otra act iv idad económica que merece destacarse es la  av icu l tura tanto de engorde 
como de ponedoras que,  por  su mejor  product iv idad y rentabi l idad,  desplaza mano 
de obra de la agr icul tura.  En Somondoco existen mas de 260.000 aves de engorde,  
mientras que en Tenza se repor tan cerca de 150.000 aves de postura.  
 
La cobertura de bosques es ins igni f icante para una Provinc ia encargada de una de 
las más importantes producciones hídr icas con dest ino energét ico.  
 
De todas maneras,  la  subreg ión es  fuente  de potenc ia l idades económicas y  
venta jas comparat ivas que aún se encuentran s in explorar  o ser  aprovechadas en 
forma debida.  Es e l  caso de sus pobladores,  generalmente amantes del  t rabajo,  de 
una s i tuación de orden públ ico re lat ivamente contro lada,  de la ubicación 
geoestratégica favorable f rent e a los cent ros de producc ión y  consumo,  de los 
ecos is temas ex is tentes y  de l  pa isa je  d iverso que,  en conjunto,  se conv ier ten en una 
excelente a l ternat iva para propender por  un desarro l lo  humano sostenib le.  
 
La proximidad con la capi ta l  de la Repúbl ica,  e l  potenc ia l  agr íco la  de los suelos,  la  
in f raestructura v ia l  de y hacia centros de producción y consumo como Tunja y 
Santafé  de Bogotá y  e l  re la t ivo  desarro l lo  comerc ia l  y  agr íco la ,  co locan a la  
subreg ión en buenas cond ic iones para  compet i r  en  e l  p r inc ipa l  mercado de l  país .  
S in  embargo,  e l  min i fundio y  e l  microfundio que caracter izan la  producc ión agr íco la ,  
se er igen como grandes l imi tantes a l  desarro l lo  soc ioeconómico.  
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•  Munic ip io de Guateque 
 
El  pr inc ipal  sector  económico,  en re lación con el  munic ip io de Guat eque,  está  
representado por  la  ac t iv idad agr íco la  t íp icamente min i fund is ta  y  micro fund is ta ,  con 
formas de producc ión t rad ic ional  y  a t rasadas.  
 
Se presenta también la  exp lo tac ión ganadera con vocac ión hac ia  la  producc ión de 
leche,  en pred ios que cuentan con pasto k ikuyo y  gramas nat ivas. 
 
En cuanto a l  comerc io,  e l  munic ip io de Guateque,  por  su local izac ión estratégica a 
n ive l  subregional ,  es punto de encuentro regional  de l  Or iente,  s iendo la  cabecera 
munic ipa l  paso ob l igado para los  habi tantes de los  munic ip ios vecinos que se 
desplazan hac ia la  capi ta l  de la  Repúbl ica.  Por  e l lo ,  Guateque se ha conver t ido en 
cent ro  de acopio y  d is t r ibuc ión comerc ia l  tanto de productos agropecuar ios como 
manufacturados.  
 
 
AGRICULTURA  
 
La act iv idad agr íco la min i fundis ta en la  que el  98% de los predios t ienen 
extens iones in fer iores a la  Unidad Agr íco la  Fami l iar  y  cerca de l  85% son 
microfundios con menos de 1 hectárea,  así  como las formas t rad ic ionales de 
producc ión que no incorporan tecnologías sosten ib les y  e f ic ientes de producc ión sin 
det r imento de los recursos natura les y  que no desarro l lan procesos de 
t ransformación y  agregac ión de va lor  a  la  producc ión pr imar ia ,  determinan e l  
predomin io  de economías de subs is tenc ia  de ba ja  capac idad de acumulac ión,  
desaprovechándose el  potenci a l  agr íco la  de l  mun ic ip io  y  de  la  Prov inc ia  para  
in tegrarse a l  mercado de la  capi ta l  de la  Repúbl ica.  
 
En tanto la  gran mayor ía de las áreas product ivas se local iza en predios de menos 
de 3  hectáreas,  la  producc ión se hace demasiado costosa para las  pequeñas 
un idades fami l iares,  perd iendo compet i t iv idad.  Además,  la  product iv idad agr íco la  se 
ha v is to  ser iamente a fectada por  la  const rucc ión de la  represa de Chivor ,  con lo  
que se han al terado la temperatura y las condic iones de humedad.  
 
En e l  sector  rura l ,  e l 47.48% del  área se v incula a las act iv idades agr íco las,  en e l  
50.77% de las hectáreas se han establec ido pastos,  a l  t iempo que el  1.75% de la 
super f ic ie  restante se dest ina a ot ros usos.  
 
Los  produc tos  agr íco las  que generan impor tan tes  excedentes  comerc ial izab les y  
que se const i tuyen en la  mayor  fuente de ingresos para las fami l ias campesinas son 
tomate,  habichuela,  f r í jo l  vo lub le,  arve ja,  pepino,  ar racacha,  garbanzo y mie l  de 
caña,  s iendo este ú l t imo producto e l  único que incorpora act iv idades de 
t rans fo rmación agro indust r ia l .  
 
E l  maíz,  la  papa y e l  p látano son productos que en lo fundamental  se d i r igen hacia 
e l  autoconsumo fami l iar .  
 
La Plaza de Mercado se encuentra local izada en e l  per ímetro urbano entre las 
Cal les 6 y 7 con Carreras 6 y 7 y cuenta con todos los serv ic ios públ icos.  Requiere 
de una d is t r ibución general ,  mantenimiento y ampl iac ión de la cubier ta.  
 
Siendo Guateque la capi ta l  de la Provinc ia del  Or iente,  la  mayor par te de la 
comerc ia l izac ión de los  productos de la  Prov inc ia ,  se rea l iza en la  Plaza de 
Mercado de Guateque,  los días miércoles.  Este Mercado,  e l  más impor tante de la  
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Prov inc ia ,  concent ra  la  producc ión agr íco la  comerc ia l izab le  generada en los  pred ios  
rura les de Guateque y de los munic ip ios vecinos,  la  cual  es t ras ladada 
pr incipalment e hacia Corabastos y  supermercados de la  c iudad de Bogotá.  A l  
mismo t iempo,  desde Corabastos y  munic ip ios de Boyacá y  Cundinamarca l legan 
productos agr íco las demandados por  los  habi tantes de esta  Prov inc ia  (papa,  f ru tas,  
granos y hortal izas),  que, en di fer entes opor tunidades,  pres ionan los prec ios a l  
agr icul tor  hacia la baja.  
 
 
GANADERIA 
 
Por const i tu i rse en uno de los renglones importantes  de la economía local , este 
sector  amer i ta un anál is is  especia l ,  no obstante carecerse de información uni forme 
y suf ic i ente.  Las estadíst icas d isponib les señalan,  en general ,  que se t rata de un 
sector  que no genera excedentes comercia l izables para la exportac ión hacia otros 
mercados desde e l  ámbi to local .  
 
La producción pecuar ia es baja y en muchas ocasiones de subsistenci a,  ya que las 
condic iones de mini fundio no permiten un mayor desarro l lo .  La porc icul tura y la  
av icu l tura,  a  pesar  de su escaso desarro l lo ,  v inculan mano de obra que se desplaza 
desde la agr icul tura.  
 
La poblac ión bov ina,  e l  número de cabezas porc inas y  la  p roducc ión  de leche 
ind ican que muy probab lemente  lo  produc ido se equ i l ib ra  con la  demanda loca l  de 
los habi tantes de Guateque. La leche se vende al  jarreo en la cabecera munic ipal  y 
también permi te  la  producc ión de der ivados como queso,  kumis ,  yogur t  y  saba jón 
en c inco pequeñas industr ias de t ipo casero que funcionan en e l  casco urbano 
munic ipal .  
 
Cuadro No. 4 
Municipio de Guateque. Población y producción pecuaria. 1996-1999 
 

Bovinos Porcinos  

 
Total Cabezas  Var 

% 
Producc. 

Vaca-día Lts 
Var 
% 

Producc 
Mcipio-día Ltr 

Var 
% Total Cabezas Var  

% 

1996 2.630  2.8  560  N.E  

1997 2.800 6.5 2.5 -10.7 625 11.6 920  
1998 2.600 -7.1 3 20 960 53.6 670  

1999 2.725 4.8 3.3 10 1.056 10.0 905 35.1 
   4.1  19.3  75.2  35.1 

  Promedio 1.4  6.4  25.1  35.1 
 
FUENTE: Estadísticas URPA Boyacá. 
 
Como puede aprec iarse,  todos los ind icadores regis t ran una var iac ión posi t iva 
durante e l  per iodo de anál is is ,  destacándose el   número de cabezas del  ganado 
porc ino con un 35.1% y la  producción d iar ia  munic ipal  de l i t ros de leche con el 
25.1%. El  comportamiento del  ind icador  respecto del  crec imiento del  número de 
cabezas de ganado bovino,  demuestra una mejor ía de la  product iv idad pero a l  
t iempo señala e l  estancamiento en e l  tamaño del  hato ganadero.  
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En la  Plaza de Fer ias del  munic ip i o  de Guateque,  s i tuada en la  Avenida Ci rcunvalar  
bar r io  Santa  Bárbara,  semanalmente se comerc ia l izan bov inos y  porc inos.  E l  
mercado de los porc inos se rea l iza e l  d ía  mar tes ent re las se is  y  las nueve de la  
mañana;  estos animales proceden de los munic ip ios de Tenza, La Capi l la,  Manta,  
Somondoco,  A lmeida,  Guayatá  y  Guateque.  En promedio ,  por  mercado semanal  se  
comerc ia l izan 80 cerdos gordos y  cerca de 200 lechones. 
 
En cuanto al  ganado bovino,  se real iza un mercado el  día martes a part i r  de la una 
de la tarde,  negociándose un promedio de 150 animales.  E l  ganado predominante 
es  de  t ipo  ca len tano procedente  de  las  loca l idades de San Lu is  de  Gaceno,  
Santamaría,  Medina,  Los Cedros,  San Pedro de Jagua,  Mámbi ta,  Monterrey,  
Sabanalarga y Campohermoso.  
 
El  día miércol es,  ent re  las  c inco y  las  d iez de la  mañana,  se rea l iza o t ro  mercado 
con animales t ipo cr io l lo  (o ganado de lazo) ,  procedente de cas i  todos los 
munic ip ios del  Or iente.  Se negocian vacas lecheras,  becerra je,  yuntas y ganado 
gordo.  En promedio,  semanalmente se comerc ia l izan unos 300 e jemplares. 
 
En re lac ión con e l  subsector  porc íco la ,  en e l  área munic ipa l  se  reg is t ra  e l  
func ionamiento de dos Granjas de c ic lo  completo (gestac ión,  cr ía ,  levante y  ceba) .  
La Granja San Fernando cuenta con 4 corra les y  se c las i f ica como una explotación 
mediana,  en un rango entre 50 y 150 hembras en edad reproduct iva.  La Granja de 
Lu is  E.  Rodr íguez cuenta  con un so lo  cor ra l  y  se  c las i f i ca  como una exp lo tac ión  
pequeña con menos de 50 hembras en edad reproduct iva.  Las dos Granjas se 
local izan en la vereda Sibatá.  
 
En otras veredas (L lano Grande, Chorro Tinto,  Chorro de Oro) funcionan 17 
pequeños establec imientos porcíco las.   
 
 
INDUSTRIA,  COMERCIO Y SERVICIOS 
 
En to ta l  ex is ten cerca de 514 estab lec imientos indust r ia les,  comerc ia les y  de 
serv ic ios,  d is t r ibu idos ta l  como se indica a cont inuación.  
 
Cuadro No. 5 
Municipio de Guateque. Clasificación de establecimientos comerciales y de servicios. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NUMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

Comercio al por mayor y al por menor 398 77.4 

Servicios Comunales y Personales  74 14.4 

Industria manufacturera 26 5.1 

Construcción y Contratistas Generales  4 0.8 

Transporte Almacenamiento  y Comunicaciones  3 0.6 

Agricultura, Caza, Silvicultura Y Pesca 2 0.4 

Electricidad, Gas y Vapor 2 0.4 

Establecimientos Financieros, Seguros y Servicios Empresariales  4 0.8 

TOTAL 514 100.0 
 
Fuente: Equipo Interdisciplinario PBOT 
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Con e l  carácter  de microempresas func ionan t res  mol inos que producen har inas 
para e l  consumo loca l  u t i l i zando mater ia  pr ima de la  subreg ión,  c inco famiempresas 
de der ivados lácteos y una microempresa de cárn icos.  Además se regis t ra e l  
func ionamiento de establec imientos de ornamentac ión,  ebanis ter ía ,  carrocer ía  para 
vehículos de t ipo estaca,  depósi tos de mater ia les de const rucc ión y  famiempresas 
de confecc iones.  
 
El  equipo interdisc ip l inar io del  PBOT, para lograr  e l  anál is is   de la generación de 
empleo sobre e l  to ta l  de los  510 estab lec imientos,  proced ió  a  es tab lecer  los  rangos 
de empleos permanentes generados,  obten iéndose la  s igu iente in formación que 
rat i f ica e l  precar io  desarro l lo  de los sectores de industr ia ,  comerc io y  serv ic ios:  
 
Cuadro No. 6 
Municipio de Guateque. Relación de empleos permanentes generados por establecimiento 
 
 

EMPLEOS 
GENERADOS ESTABLECIMIENTOS % 

ESTABLECIMIENTOS TOTAL EMPLEOS % EMPLEOS 

0 254 49.80% 0 0.00% 

1 181 35.49% 181 23.69% 

2 37 7.25% 74 9.69% 

3 22 4.31% 66 8.64% 

4 7 1.37% 28 3.66% 

5 2 0.39% 10 1.31% 

6 2 0.39% 12 1.57% 

9 1 0.20% 9 1.18% 
20 1 0.20% 20 2.62% 

32 1 0.20% 32 4.19% 

160 1 0.20% 160 20.94% 

172 1 0.20% 172 22.51% 

TOTAL 510 100% 764 100% 
 
Fuente: Equipo Interdisciplinario PBOT 
 
254 estab lec imientos,  equiva lentes a l  49.8% del  to ta l  no generan empleos 
permanentes,  cons iderándose que cuando e l  dueño de l  es tab lec imiento es e l  mismo 
empleado,  no hay generac ión de empleos.  Estos negoc ios se cor responden 
pr inc ipa lmente con pequeñas t iendas,  cafeter ías o misce láneas.  
 
181 estab lec imientos equiva lentes a l  35.49% del  to ta l ,  están generando un empleo 
permanente cada uno,  para un tota l  de 181 empleos que representan e l  23.69% de 
la  generac ión de empleos por  act iv idades comerc ia les.  
 
37 establec imientos (7.25% del  to ta l ) ,  están generando dos empleos permanentes 
cada uno,  para un tota l  de 74 empleos que representan e l  9.69% de la generación 
de empleos por  act iv idades comerc ia les.  Al  t iempo,  22 establec imientos (4.31% del  
to ta l ) ,  es tán generando t res empleos permanentes cada uno,  para un to ta l  de 66 
empleos que representan el  8.64% de la generación de empleos por act iv idades 
comerc ia les . 
 
Ta n solo 16 establec imientos,  equivalentes a l  3.14% del  to ta l ,  generan más de dos 
empleos cada uno,  s iendo necesar io  reseñar  que dos estab lec imientos ocupan cada 
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uno ent re  160 y  172 empleados,  cont r ibuyendo con e l  43.45% de la  generac ión de 
empleos permanent es.  
 
En e l  munic ip io de Guateque existen of ic inas de ent idades f inancieras como el  
Banco de Bogotá,  Megabanco y e l  Banco Agrar io.  
 
La economía munic ipa l  presenta una s ign i f icat iva par t ic ipac ión de l  sector  pr imar io ,  
equivalente al  48.45%. La agr icul tura,  a su vez,  le aporta a l  sector  pr imar io e l  
61.46%, destacándose la  mie l  de caña,  e l  tomate,  habichuela,  pepino,  ar racacha y  
arveja como las act iv idades económicas de mayor importancia.  
 
E l  apor te  de las act iv idades pecuar ias a l  sector  pr imar io  es del  38.54%, 
destacándose e l  apor te de la  ganadería bovina y presentándose a lgunas 
explotac iones avícolas y porcícolas.  
 
El  sector  secundar io  apor ta  a  la  economía munic ipa l  un 26.02%, destacándose las  
indust r ias  caseras de cárn icos y  lác teos.  
 
El  sector  terc iar io ,  en el  cua l  se  agrupan supermercados,  ins ta lac iones hote leras ,  
ferreter ías,  ta l leres y d iversos a lmacenes de ventas,  entre ot ros,  le  hace un aporte 
a la economía del  munic ip io del  25.52%.  
 
Cuadro No. 7 
Guateque. Año 2000. Actividades económicas predominantes 
 

SECTORES Y ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN (%) 

SECTOR PRIMARIO 48.45 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 61.46 

ACTIVIDADES PECUARIAS 38.54 

  
SECTOR SECUNDARIO 26.02 

  
SECTOR TERCIARIO 25.52 
  
TOTAL ECONOMIA MUNICIPAL 100.00 

 
Fuente: Equipo Interdisciplinario PBOT 
 
 
1.4.  Población:  Distr ibución y general idades 
 
 
•  Provinc ia de Or iente 
 
En términos genera les ,  la  pob lac ión de l  depar tamento de Boyacá actua lmente 
presenta tasas de crecimiento tota l  por debajo de las de su crecimiento vegetat ivo.  
Esto s igni f ica que se present an procesos de emigración hacia ot ros departamentos 
y hacia fuera del  país.   
 
Aunque en términos genera les  la  s i tuac ión demográf ica  de la  Prov inc ia  de Or iente  
responde a las  caracter ís t icas macro encont radas para e l  depar tamento,  se 
presenta una s i tuac ión más aguda en cuanto a los procesos migrator ios.  Para e l  
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per íodo 1985 – 1993 la  tasa depar tamenta l  de in tercensal  crecía a l  2 .0% y la  tasa 
de crecimiento de la Provinc ia era del  1.94%.  
 
Durante los  ú l t imos 30 años la  poblac ión de la  Prov inc ia  se ha manten ido en cerca 
de 54.000 habi tantes,  lo  cua l  ind ica un proceso de emigrac ión,  loca l izado ante todo 
en e l  área rura l ,  del  orden del  6%. Por su par te,  la  migración int raprovinc ia l  se 
caracter iza por  e l  desplazamiento de una mayor proporc ión de mujeres que de 
hom bres desde las zonas rura les hacia las cabeceras munic ipa les,  especia lmente 
de Guateque,  Sutatenza y Tenza.  
 
S in embargo,  la  emigración ha cedido terreno en los ú l t imos años,  ya que en e l  
ú l t imo per íodo censal  hubo un incremento de la  poblac ión en e l  sector rural ,  y  en 
especial  en el  munic ip io de Guayatá,  con un aumento del  42% en el  año de 1993 
con respecto  a l  año de 1985.  Esta  s i tuac ión puede suger i r  c ie r ta  recuperac ión 
socioeconómica de la  Prov inc ia después de la  construcc ión de la  Hidroeléct r ica de 
C h i vo r .  
 
Cuadro No. 8 
Provincia de Oriente. Población municipal 
 

Población Crecimiento anual 
Municipio 

1973 1985 1993 2000 73/85 85/93 

Guateque 9.604 10.602 10.967 10.616 0.83 0.42 

Guayatá 8.216 6.607 12.604 14.924 (1.83) 8.65 

Somondoco 5.720 4.687 6.244 6.499 (1.67) 3.63 

Tenza  5.725 5.586 5.530 5.299 (0.20) (0.13) 

La Capilla 3.352 3.566 4.617 4.969 0.52 3.26 

Almeida 5.956 4.808 4.401 4.807 (1.80) (1.11) 

Sutatenza 6.838 5.540 5.132 4.776 (1.77) (0.96) 

Chivor - - 3.810 4.109 - - 

Total  39.455 36.588 53.305 55.999 (0.63) 4.82 
 
Fuente: DANE: Censos Poblacionales. CORPOCHIVOR: Proyecciones. 
 
Así  las cosas,  se aprec ia que e l  Or iente es una subregión expulsora neta de 
poblac ión,  ya que en los dos per íodos intercensales c i tados e l  crec imiento 
vegetat ivo es super ior  a l  c rec imiento  to ta l .  La zona es una subreg ión depr imida 
económica y  soc ia lmente,  lo  cua l  resu l ta  en una emigrac ión de la  pob lac ión en 
busca de una mejor cal idad de vida.  
 
La emigrac ión poblac ional  se presenta especia lmente en e l  área rura l ,  ya que en la 
actual idad se est ima que hay un 29% menos de habi tantes de los que se 
encont raban hace 30 años en la  zona.  En Colombia,  por  e l  cont rar io ,  en e l  mismo 
per íodo la poblac ión del  área rura l  se ha incrementado en un 38% y en Boyacá 
aumentó un 5.3% en los  ú l t imos t res años.  
 
Def in i t ivamente,  la  prox imidad de Bogotá y  su fác i l  acceso por  una v ía  
pavimentada,  est imula la  emigración de poblac ión,  que ve en la capi ta l  una 
a l ternat iva para mejorar  los ingresos y para acceder a serv ic ios que,  como la salud 
y la educac ión,  no andan b ien en la  Prov inc ia .  
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En cuanto a las condic iones genera les de v ida de los habi tantes de la  Prov inc ia ,  los  
ind icadores de Necesidades Básicas Insat is fechas y  de Miser ia ,  han d isminuido en 
los ú l t imos años y en la actual idad se present an mejores condic iones de v ida.  
Mientras que en 1973 el  N.B. I .  fue de 83,5%, en 1985 fue de 65,7% y en 1993 de 
45,0%. El  Indice de Miser ia descendió entre 1985 y 1993 desde 17,7% hasta un 
10 ,5%. 
 
S in  embargo,  hoy en día,  en cuanto a las  condic iones de v ida, el  42% de la 
poblac ión del  Or iente presenta necesidades bás icas insat is fechas,  ind icador  que 
denota una s i tuac ión de pobreza más severa que la  depar tamenta l  donde e l  índ ice 
de N.B. I .  es del  39%. La s i tuación de pobreza se acentúa en e l  sector  rura l ,  donde 
el  48% de la  poblac ión presenta necesidades básicas insat is fechas y  e l  17% se 
encuentra en condic iones de miser ia .  
 
La s i tuac ión descr i ta  obedece a un proceso de deter ioro de una subregión agr íco la 
donde los  agentes  es ta ta les  y  pr ivados promotores  de l  desarro l lo  no han aportado 
s ign i f icat ivamente hac ia  un fact ib le  mejoramiento de las  condic iones.  La ún ica 
a l ternat iva para reversar  la  s i tuac ión es la  implementac ión de programas de 
desarro l lo  sosten ib le  en la  subreg ión.  Deben recomendarse y  ap l icarse est ra t egias 
que contemplen no so lo  la  modern izac ión de l  campo,  s ino la  creac ión de empresas 
de t ransformac ión y  serv ic ios  que exp lo ten las  venta jas  de loca l izac ión que t iene la  
zona frente al  mercado de Bogotá.  
 
Cuadro No. 9 
Provincia de Oriente. Calidad de Vida 
 

% Población con NBI % Población en Miseria 
Municipios 

Total Cabecera Rural Total Cabecera Rural 

Guateque 25 21 35 12.8 6.4 18.5 

Guayatá 32 19 34 15.6 22.4 5.1 

Somondoco 44 23 46 16.5 10.6 7.8 

Tenza  30 13 34 13.4 13.2 3.4 

La Capilla 35 14 41 20.0 35.0 11.2 

Almeida 47 19 50 17.0 20.2 9.2 

Sutatenza 39 26 41 5.0 7.9 5.0 

Chivor 46 32 55 22.3 23.0 22.1 

Total  37 21 42 7.8 14.8 10.3 

 
Fuente: Proyecciones DANE 
 
En la  Provinc ia de Or iente e l  42% de la poblac ión rura l  presenta necesidades 
bás icas  insa t is fechas,  mient ras que e l  10.3% está en condic iones de miser ia .  A l  
e fectuar  un anál is is  por  separado de los d i ferentes ind icadores de ca l i f icac ión de 
N.B. I .  se l lega a las s igu ientes conclus iones:  
 
•  Serv ic ios sani tar ios inadecuados:  e l  índice departamental  es  de l  45.79% y 

tan solo el  munic ip io de Guateque con 30.79% se encuentra por debajo del  
promedio del  departamento,  lo que demuestra que las condic iones de 
insalubr idad para la  mayor  par te de la  poblac ión son cr í t icas en la  Prov inc ia y  
que los habitantes es tán expuestos a  r iesgos ep idemio lóg icos y  de 
t ransmis ión de enfermedades.  
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•  Serv ic ios básicos (energía,  acueducto y  a lcantar i l lado) :  los munic ip ios de la 
Provinc ia se mant ienen en e l  promedio departamental  del  80.15% en cuanto a 
cobertura en el  servic io de energía.  En cuanto a la  cober tura de l  serv ic io  de 
acueducto,  so lo Guateque,  con una cober tura del  82.74% supera e l  promedio 
depar tamenta l .  E l  a lcantar i l lado presenta una cober tura depar tamenta l  de l  
21.19% y solo Guateque, con el  57.71%, supera este promedi o.  

 
•  NBI  (hogares):  Las necesidades básicas insat is fechas para hogares en e l  

depar tamento  de Boyacá son de l  32 .36%;  los  ún icos  munic ip ios  de la  
Prov inc ia  que se encuent ran por  debajo  de este  promedio  son Guateque 
(18 .84%)  y  Tenza (13 .22%) .  Los  demás mun ic ipios  se encuent ran cercanos a l  
promedio departamental .  

 
•  NBI (personas):  El  índice departamental  de personas con necesidades 

básicas insat is fechas es del  39.26%; los únicos munic ip ios de la  Prov inc ia 
que se encuentran por debajo de este promedio son Guateque  (25.30%) y  
Tenza (29.76%).  Los demás munic ip ios  se encuent ran en cond ic iones cr í t i cas  
de pobreza,  por  enc ima del  promedio depar tamenta l .  

 
Desde el  punto de v ista de la d ist r ibución espacia l  de la población del  área,  la 
Prov inc ia  de Or iente  se const i tuye como una subregión eminentemente rura l  (72% 
de los habi tantes) ,  en la que solo e l  munic ip io de Guateque posee mayor población 
urbana que rura l ,  hecho que se expl ica en func ión del  carácter  de centro de 
serv ic ios que ha asumido.  Sin embargo,  se observa que la zona carece de un 
verdadero motor  urbano que permi ta e l  crec imiento de sectores económicos 
d i ferentes a la  agr icu l tura,  que generen ot ros t ipos de empleo e ingresos a una 
población que migra por carecer de el los y de oportunidades futuras que le 
pe rm i tan esperar  lograr los.  
 
 
Cuadro No. 10 
Provincia de Oriente. Distribución espacial de la población 
 

Población Año 2000 

Urbana Rural Municipio 
Total 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

Guateque 10.616 7.114 67.01 3.502 32.99 

Guayatá 14.924 2.368 15.87 12.556 84.13 

Somondoco 6.499 853 13.13 5.646 86.87 

Tenza  5.299 1.247 23.53 4.052 76.47 

La Capilla 4.969 1.203 24.21 3.766 75.79 

Almeida 4.807 634 13.19 4.173 86.81 

Sutatenza 4.776 771 16.14 4.005 83.86 

Chivor 4.109 1.460 35.53 2.649 64.47 

Total  55.999 15.650 27.95 40.349 72.05 
 
Fuente: DANE: Censos Poblacionales. CORPOCHIVOR: Proyecciones. 
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•  Munic ip io de Guateque 
 
Las tasas de crec imiento anual  in tercensal  de la  pob lac ión,  según la  in formación 
del  PBOT que se soporta en los censos de poblac ión del  DA NE, desde 1964 hasta 
1993,  muestran el  s iguiente comportamiento:  
 
•  Para e l  per iodo 1964 – 1973,  la  tasa de crec imiento anual  genera l  de la  

población fue del  0.61%. La población urbana creció a una tasa del  3.65% 
anual ,  mient ras que la  poblac ión rura l  presentó  una tasa negat iva  de 
crecimiento del  -2 .26%. 

 
•  Para e l  per iodo 1973 – 1985,  la  tasa de crec imiento anual  genera l  de la  

poblac ión fue de l  0 .51%. La poblac ión urbana crec ió  a  una tasa de l  0 .005% 
anual ,  mientras que la tasa de crecimiento del  sector  rura l  fue del 1.35%.  

 
•  Para e l  per iodo 1985 – 1993,  la  tasa de crec imiento anual  de la  poblac ión fue 

de l  0 .15%. La poblac ión urbana crec ió  a una tasa del  1 .48%, mient ras que la  
poblac ión rura l  presentó una tasa negat iva de crec imiento del  - 1.74%.  

 
•  Para el  periodo 1994 – 1995,  se regist ra una tasa general  de crecimiento 

negat iva de -1.04% anual :  La poblac ión urbana presentó una tasa de 
crecimiento negat iva del  -0 .73% anual  y  la  poblac ión rura l  una tasa,  también 
negat iva,  del  - 1.64%.  

 
•  Las proyecciones señalan para e l  per iodo 1996 –  2005,  una tasa negat iva de 

crecimiento del  - 0 .35%. Se proyecta  que la  pob lac ión urbana tendrá una tasa 
negat iva del  -0.05% anual  y que la tasa negat iva de crecimiento para la 
población rural  será del  -0 .97%.  

 
Este  d iagnóst ico  sug iere  la  nec esar ia  adopc ión de po l í t icas de d isminuc ión de la  
emigrac ión por  e l  gobierno munic ipa l ,  con e l  f in  de restablecer  e l  poblamiento 
veredal  con una v is ión in tegra l  que abarque desde la  generac ión de empleo e 
ingresos y la restauración f ís ico biót ica del  terr i to r io ,  hasta  e l  mejoramiento de la  
cal idad de v ida de los pobladores del  campo.  
 
La  poblac ión del  munic ip io es re lat ivamente joven,  ya que del  to ta l  de la  poblac ión 
de l  Munic ip io  (11.181 personas)  e l  80.64% (9 .016 personas)  cor responde a  
personas  menores  de 45 años,  mientras que sólo e l  19.36% de la  poblac ión (2.165 
personas) se ubica en el  rango de 45 años en adelante.  
 
Cuadro  No.  11 
Municipio de Guateque. Población por Grupos de Edad. Año 2000 
 

Grupos de edad Hombres % Mujeres  % Total 

Menos de 1 año 128 50.60 125 49.41 253 

1 a 4 años  542 51.04 520 48.97 1.062 

5 a 14 años  1.350 50.32 1.333 49.69 2.683 

15 a 44 años  2.426 48.35 2.592 51.66 5.018 

45 a 49 años  605 49.03 629 50.98 1.234 

60 y más años  446 47.91 485 52.10 931 

Total 5.497 49.17 5.684 50.84 11.181 
Fuente. Sistema Básico de Información. Secretaría de Salud de Boyacá. Población 1998. 
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Para e l  munic ip io de Guateque,  encuestas adelantadas en desarro l lo  del  P lan de 
Ordenamiento Terr i tor ia l  señalan una poblac ión urbana conformada por  7.114 
pe rsonas y una población rura l  de 3.672 habi tantes para e l  año 1999.  
 
Cuadro  No.  12 
Municipio de Guateque. Población Total. Año 1999 
 

POBLACIÓN TOTAL % POBLACIÓN 
URBANA % POBLACIÓN 

RURAL % 

10.786 habitantes  100 7.114 65.96 3.672 34.04 

 
Fuente. Grupo Interdisciplinario PBOT 
 
En re lac ión con los  sectores  urbano y  rura l ,  la  d is t r ibuc ión pob lac iona l  y  de 
viv iendas es la descr i ta en el  Cuadro No. 13.  
 
Cuadro  No.  13 
Municipio de Guateque. Población Censada PBOT 1999 
 

VEREDA HABITANTES VIVIENDAS HABIT. / VIVIENDA 

Cantoras  180 59 3.05 

Chinquica 187 48 3.90 

Chorro de oro 250 84 2,98 

Chorro Tinto 277 73 3.79 

Gaunza Abajo 145 57 2.54 

Gaunza Arriba 393 120 3.28 

Gotera 188 54 3.48 

Juntas  184 52 3.54 

Llano Grande 239 73 3.27 

Mortiño 99 28 3.54 

Munantá 156 54 2.89 

Piedra Parada 151 43 3.51 

Pozos  92 31 2.97 

Puentes  168 39 4.31 

Rosales  160 58 2.76 

Sibata  201 70 2.87 

Sirabita 57 13 4.38 

Suaitoque 293 94 3.12 

Tincachoque 116 40 2.90 

Ubujuca 136 45 3.02 

Subtotal Rural 3.672 1.135 4.23 

Casco urbano 7.114 1.919 3.71 

Total Municipal 10.786 3.054 3.53 

 
Fuente. Grupo Interdisciplinario PBOT 
 
En cuanto a ca l idad de v ida,  en e l  munic ip io  de Guateque,  e l  21% de la  poblac ión 
urbana presenta necesidades básicas insat is fechas,  mientras que e l  6 .4% está en 
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condic iones de miser ia .  En e l  sector  rura l ,  e l  35% de la  poblac ión presenta 
neces idades bás icas  insat is fechas y  e l  18 .5% está  en cond ic iones de miser ia .  E l  
ind icador  NBI  para e l  to ta l  de l  munic ip io  de Guateque es del  25%. 
 
 
1.5.  Población: Análisis Laboral  
 
La Poblaci ón en Edad de Trabajar  (PET) se determina descontando de la  poblac ión 
tota l  a la población menor de 12 años.  
 
La Poblac ión Económicamente Act iva (PEA) está conformada por  e l  con junto de 
personas en edad de t rabajar  de ambos sexos,  que suminis t ran mano de o bra 
d isponib le para la producción de b ienes y/o serv ic ios.  La PEA inc luye a quienes 
t ienen una ocupación remunerada,  a los ayudantes fami l iares s in remuneración que 
t rabajan 15 horas o más a la semana y a quienes buscan empleo.   
 
La Poblac ión Económicament e Inact iva (PEI)  se def ine como e l  conjunto de 
aquel las personas que forman parte de la PET, pero que no t rabajan n i  desean 
t rabajar .   En este  grupo se encuent ran los  estud iantes,  amas de casa,  pens ionados,  
jub i lados,  rent is tas,  invál idos y quienes no t ienen intención de t rabajar .  
 
La Poblac ión Ocupada (PO) comprende e l  con junto de personas act ivas que 
t raba jan en una act iv idad económica,  sean o no remuneradas.   Según e l  DANE,  son 
ocupados las  personas mayores de 12 años que t ienen a lguna act iv idad 
remunera da con dedicación de por los menos una hora semanal ,  los ayudantes 
fami l iares s in  remunerac ión que t rabajen 15 horas o más a la  semana,  qu ienes 
poseen un empleo o negocio,  o  qu ienes a l  momento de l  censo se encuentren en 
l icencia o en vacaciones.  
 
La Poblac ión Desocupada (PD) esta conformada por  e l  conjunto de personas que no 
t ienen t rabajo y  lo  están buscando act ivamente.  
 
El  PBOT, sobre una población total  encuestada de 9.275 personas obtuvo las 
s iguientes var iables básicas:  
 
P E T     6 .842 
P.  <  12 AÑOS   2. 4 3 3 
P E I     2 .345 
PEA     4 .497 
 
La  tasa  de  desempleo asc iende a  46.7% y  se  cons idera  muy e levada,  s i  se  t iene en 
cuenta que e l  promedio nacional  no supera e l  20%. Las tasas de desempleo son 
práct icamente iguales en el  sector rural  y en el  urbano.  
 
La  tas a de ocupac ión a lcanza un porcenta je  de l  35 .0%,  n ive l  que es  cor re la t ivo  con 
e l  anter ior  ind icador  y  que es,  por  supuesto ,  muy ba jo  s i  se  t iene en cuenta la  
condic ión económica del  munic ip io .  
 
Las veredas con mayor poblac ión ocupada son Munantá,  con un 34. 0%,  Cantoras  
con un 32.8% y Tincachoque con un 31.9%. 
 
Por  su par te ,  se reg is t ra  la  menor  poblac ión ocupada respecto a  la  poblac ión to ta l  
en las veredas Gotera con 20.7%, Puentes con 20.8%, Si rab i ta  y  Chorro T in to con 
24 .6%. 
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De otro lado, las veredas con menor  pob lac ión económicamente inact iva  son 
Si rab i ta  con 8.8%, Cantoras con 18.2% y Chinquica con 19.8%.  
 
La mayor  poblac ión económicamente inact iva respecto a la  poblac ión to ta l  se 
presenta en las  veredas Pozos con 33.7%, Gaunza Abajo  con 32.4% y Chinquica 
con 30.3%.  
 
Las  inves t igac iones de l  PBOT ind ican que las  veredas con menor  pob lac ión  
desocupada son Suai toque con 13.7% y  Mor t iño  con 14.1%.  
 
F inalmente,  se regist ra la  mayor población desocupada respecto a la población tota l  
en las veredas Sirabi ta con 36.8%, L lano grande con 36.8% y Juntas con 34.2%.  
 
El  índice e laborado por e l  PBOT indica que las veredas con menores problemas 
in tegra les de t ipo labora l  son,  en orden de impor tancia,  las s igu ientes:  Mort iño,  
T incachoque,  Suai toque,  S i rab i ta  y  Cantoras.  A su vez, las veredas Gotera,  Sibatá,  
L lano Grande y Chorro de Oro presentan los mayores problemas integrales de t ipo 
laboral .  
 
La baj ís ima tasa de ocupación del  sector  rura l  se re lac iona d i rectamente con la  
profunda cr is is  de rentab i l idad de la  agr icu l tura,  p ro fund izada con la  ca ída 
progres iva de los prec ios de los productos y  con e l  predominio absoluto del  
min i fundio y  de un s is tema de comerc ia l izac ión en e l  que los in termediar ios 
imponen formas de negociac ión y  prec ios a l  agr icu l tor ,  la  mayor ía  de las veces 
ruinosos.  
 
 
1.6.  Servicios de Educación y Salud en el  Sector Rural  
 
 
•  Educación 
 
En cuanto a l  sector  educat ivo,  en la Provinc ia de Or iente cerca del  39% de los 
n iños de 6 a 11 años están desvinculados de la  educación básica pr imar ia.  Esta 
s i tuac ión  se  agrava en las zonas rura les debido a que e l  54% de los n iños no 
asisten a la escuela pr imar ia.  
 
Para secundar ia,  e l  74% de la  poblac ión de 12 a 17 años de la  Prov inc ia está por  
fuera de l  serv ic io  educat ivo y ,  en e l  sector  rura l ,  e l  84% de los n iños en edad 
escolar  no asisten a los colegios de secundar ia.  
 
Es ta  s i tuac ión,  en combinac ión con s i tuac iones f recuentes  de v io lenc ia  in t ra fami l ia r  
y  de abandono de los n iños por  sus padres,  d iseña un futuro a l tamente preocupante 
para la  subreg ión.  Un impor tante  segment o de las  fu turas generac iones se 
desarro l la  en un entorno host i l  y  carente de afecto que no le  t ransf iere va lores 
ét icos y que no le faci l i ta  e l  desarrol lo de habi l idades y destrezas para 
desempeñarse en act iv idades product ivas.  
 
Como ya se ha mencionado,  la actual  estructura product iva de la Provincia no 
demanda personal  ca l i f icado,  lo  cual  puede estar  provocando e l  bajo in terés de la  
población joven por mejorar  sus n iveles de preparación.  
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Cuadro No.14 
Provincia de Oriente. Tasas de escolaridad. 
 

Tasa de Escolaridad 
Municipios 

Pre-escolar (%) Primaria (%) Secundaria (%) 

Almeida 8.30 81.12 12.81 

Chivor 5.61 81.14 19.91 

Guateque 30.61 88.81 80.44 

Guayatá 7.22 38.51 12.81 

La Capilla 11.37 63.54 33.69 

Somondoco 20.20 62.34 33.45 

Sutatenza 13.24 86.16 18.83 

Tenza  17.66 92.08 49.85 

Total Provincia 16.36 70.62 33.98 

Total Departamento 21.00 80.00 51.00 
Fuente: Perfiles Provinciales 1987. Gobernación de Boyacá 
 
En cuanto a la re lac ión de profesionales por  cada 1.000 habi tantes,  se aprecia que 
e l  p romedio provincia l  está muy por debajo de los índices departamentales.  
 
Cuadro No.15 
Provincia de Oriente. Relación de profesionales por 1.000 habitantes 
 

Municipios  Profesionales / 1.000 habitantes  

Almeida  15.2 

Chivor 13.3 

Guateque 26.1 

Guayatá 6.5 

La Capilla 11.3 

Somondoco 12.9 

Sutatenza 9.6 

Tenza 12.4 

Total Provincia 13.7 

Total Departamento 34.0 
    Fuente: Perfiles Provinciales 1987. Gobernación de Boyacá 

 
E l  Munic ip io  de Guateque cuenta  con 15 es tab lec imientos  educat ivos ,  de los  cua les  
10 se enc uentran ubicados en su área rural  y  5 en su casco urbano.  
 
Las s igu ientes ed i f icac iones escolares se loca l izan en e l  casco urbano munic ipa l :  
 
•  Colegio Nacional  Enr ique Olaya Herrera 
•  Co leg io  Nac iona l izado Or iente 
•  Co leg io  Eduardo Mendoza Vare la 
•  Concentrac ión Urbana A l ianza 
•  Concent rac ión Urbana Mix ta 
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Por su par te ,  en e l  sector  rura l  se loca l izan las s igu ientes ed i f icac iones escolares:  
 
•  Escuela Vereda Rosales  
•  Escuela  Vereda Chinqu ica 
•  Escuela Vereda Chorro de Oro 
•  Escuela Vereda Gaunza Arr iba 
•  Escuela  Vereda Juntas  
•  Escue la  Vereda  Munantá 
•  Escue la  Vereda P iedra  Parada 
•  Escue la  Vereda T incachoque 
•  Escue la  Vereda Uba juca 
•  Escue la  Vereda  S i rab i ta 
 
E l  d iagnóst ico real izado por  e l  PBOT advier te la  s iguiente tendencia dominante:  se 
presenta una ba ja  cober tura  en los  n ive les de preescolar ,  secundar ia  y  media en 
todas las veredas del  munic ip io.  El  n ive l  de escolar idad en pr imar ia para la  casi  
to ta l idad de las veredas también es bajo con re lac ión a la  media nacional ,  
presentándose ni  n iveles preocupantes en las veredas Gaunza Arriba,  Juntas,  
P iedra Parada y Ubujuca con tasas de escolar idad de 72.2%, 69.4%, 59.1% y 
56.5%, respect ivamente) .  
 
Teniendo en cuenta que la  educación del  je fe de hogar  es un factor  pos i t ivo en la  
dotac ión del  capi ta l  humano f rente a l  mercado de t rabajo,  es a l tamente preocupante 
la baja tasa de escolar idad en re lac ión con los je fes de hogar del  sector  rura l .  
 
Cuadro No. 16 
Municipio de Guateque. Escolaridad Jefes de Hogar en el área rural. 
 

Veredas Jefes 
Hogar 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Superior 
incompleta  

Superior 
completa  

Cantoras  60 14 28 16 2 0 0 0 

Rosales  59 24 28 6 1 0 0 0 
Chorro de 
Oro 93 22 54 13 3 1 0 0 

Gaunza 
Abajo 

59 19 31 6 3 0 0 0 

Suaitoque 105 27 46 22 5 4 1 0 

Pozos  33 10 15 6 2 0 0 0 
Llano 
Grande 

75 27 35 10 1 1 1 0 

Chinquica 53 14 31 7 1 0 0 0 
Chorro 
Tinto 82 24 39 13 4 2 0 0 

Gaunza 
Arriba 131 35 77 13 4 2 0 0 

Gotera 66 15 29 13 0 0 1 8 

Juntas  20 6 14 0 0 0 0 0 

Mortiño 33 5 24 4 0 0 0 0 

Munantá 56 16 32 8 0 0 0 0 

         

Total 925 258 483 137 26 10 2 8 
 
Fuente: Equipo Interdisciplinario PBOT 
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Encuestas a l tamente representat ivas adelantadas por  e l  PBOT en 14 de las 20 
veredas del  munic ip io con un tota l  de 925 je fes de hogar ,  señalan que e l  27.89% de 
es ta  pob lac ión no cuenta con n ingún t ipo de escolar idad;  e l  52.22% de los je fes de 
hogar  han cursado pr imar ia  incompleta y  tan so lo  e l  14.81% han cu lminado sus 
estudios de pr imar ia.  
 
Solo e l  1.08% de los jefes de hogar del  sector  rura l  han culminado sus estudios de 
sec undar ia y ,  también,  un 1.08% han tenido a lgún t ipo de educación super ior .  Con 
excepción de L lano Grande y Gotera,  que cuentan cada una con un profes ional ,  en 
las  res tantes veredas n ingún habi tante  ha terminado sus estud ios de educac ión 
superior.  
 
Adicional mente a la baja cobertura de la educación en el  sector  rural ,  se presentan 
práct icas depredadoras de los recursos natura les (bosques,  suelos,  aguas)  que no 
permi ten e l  p redomin io  de una conc ienc ia  soc ia l  sobre  e l  va lor  eco lóg ico  y  
económico de l  en torno,  como factor  fundamenta l  en e l  mediano y  largo p lazo para 
a lcanzar  una producción agropecuar ia  sostenib le  y  compet i t iva.  
 
 
•  Salud 
 
E l  munic ip io  cuenta con ins t i tuc iones de sa lud públ ica y  pr ivada,  cuya composic ión 
se descr ibe en el  s iguiente Cuadro No. 17:  
 
 
Cuadro No. 17 
Municipio de Guateque. Instituciones de Salud 
 

INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA PRIVADA TOTAL 

Centro de Atención Básica en Salud 1   1 

Centro de Atención Básica ISS 1   1 

Centro Medico San Martín   1 1 

Centro Integral Rehabilitar   1 1 

Cons ultorios Médicos   5 5 

Consultorios Odontológicos   8 8 

Farmacias   5 5 

Hospital San Rafael 1   1 

Puesto de Salud vereda Gaunza 1   1 

Saludcoop   1 1 

TOTAL 4 21 25 

PORCENTAJE 16,0% 84,0%   
 
     Fuente: Municipio de Guateque. PAB. 

 
Como puede aprec iarse,  e l  84% de las inst i tuc iones prestadoras del  serv ic io  de 
salud pertenecen al  sector  pr ivado y e l  16% restante al  públ ico.  No obstante,  la 
importancia en términos de cobertura esta determinada por  su capacidad resolut iva 
y  e l  n ive l  de comple j idad de l as  d i ferentes act iv idades,  in tervenc iones y  
procedimientos que se desarro l len en cada una de estas inst i tuc iones. 
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Una manera más exacta  para determinar  la  natura leza públ ica o  pr ivada de l  serv ic io  
consis te en establecer  cuáles inst i tuc iones de las re lac ionadas anter io rmente  
prestan serv ic ios a l  régimen de v inculados y a l  de subsid iados,  y  cuáles a l  régimen 
contr ibut ivo y  en qué vo lúmenes de af i l iac ión.   
 
Según la Secretar ia  de Planeación,  la  Of ic ina del  Sisben y e l  Centro de Atención 
Básica, el  nivel  de as eguramiento en sa lud del  munic ip io  reg is t ra  la  d is t r ibuc ión que 
aparece en el  Cuadro No. 18.  
 
Cuadro No. 18 
Municipio de Guateque. Niveles de aseguramiento en salud 
 

RÉGIMEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL Número de habitantes  EPS - ARS 

Subsidiado  2.846 Saludcoop, Comfaboy 

Contributivo  2.226 ISS 

Sin carnetizar 5.576 - 

Total población 10.648  
 
Fuente: Municipio de Guateque. PAB. 
 
Desde ot ra perspect iva,  Guateque cuenta con un Hospi ta l  Regional  de n ive l  I I  de 
atenc ión.  En la  est ructura de n ive l  I  posee e l  Puesto de Salud de Gaunza Abajo  y  e l  
Consul tor io  Escolar  de Atenc ión,  supedi tados a los profes ionales en serv ic io  soc ia l  
obl igator io.  El  número de consul tor ios par t icu lares es escaso.  
 
Anexo a l  Hospi ta l  Regional  San Rafael  de Guateque,  se encuentra e l  Centro 
Geriát r ico Hor tens ia Per i l la ,  con capacidad de 50 camas y con una ocupación del  
100%.  
 
E l  Hospi ta l  Regional  cuenta con 47 camas,  d is t r ibu idas así :  medic ina in terna,  12;  
pediat r ía ,  9 ;  g ineco obstet r ic ia ,  6 ;  c i rugía,  6 ;  pensionados,  14.  Se prestan los 
s iguientes serv ic ios :  
 
Serv ic ios ambulator ios :  consul ta  genera l ,  consul ta  médica espec ia l izada en 
g inecología y  obstet r ic ia ,  uro logía,  ps iqu ia t r ía ,  or topedia,  t raumato logía y  
of ta lmología.  También se d ispone de serv ic ios de especia l is tas en anestes io logía,  
consu l ta  odonto lógica,  urgencias y atención básica.  
 
Serv ic ios  complementar ios :  d iagnóst ico  y  t ra tamiento ,  laborator io  c l ín ico ,  rad io logía  
y  u l t rasonido,  f is io terapia,  farmacia,  enfermería,  nutr ic ión,  d ietét ica y  t rabajo socia l .   
 
Serv ic ios  de  saneamiento:  a t iende  los programas de aguas,  desechos l íqu idos y 
só l idos y  cont ro l  e  h ig iene de a l imentos.  Igua lmente se rea l iza  e l  cont ro l  san i tar io  
de estab lec imientos especia les y  educat ivos,  v iv iendas corr ientes y  cont ro l  de 
zoonosis.  
 
E l  Hospi ta l  cuenta con ambulanc ias y  vehícu los para t ranspor te  de her idos y  
enfermos cuando son remit idos a n iveles de a l ta comple j idad.  Del  Hospi ta l  
dependen los Puestos de Salud Centra l ,  de la vereda Guamo (Sutatenza) y de la 
vereda Gaunza Abajo (Guateque) .  
 
En Guateque, y en re lación con act i tudes y práct icas f rente a la salud,  se reporta 
un a l to  índice de mal t rato in fant i l :  hay gran cant idad de menores a quienes se les 
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abandona a su suer te para v iv i r  s in la  protección paterna y a l  cu idado de la madre 
quien,  genera lmente,  t rabaja subempleada .  Además,  un ampl io  sector  de la  
población en edad fér t i l  no ha s ido educado para sumir  la responsabi l idad de la 
patern idad y  la  matern idad.  E l  a lcohol ismo y la  promiscuidad afectan sobre todo a l  
sector  marginado y subempleado o desempleado.  
 
De las  d iez  pr inc ipa les causas de morbi l idad,  se destacan las a l tas tasas ex is tentes 
en enfermedades que fác i lmente pueden preven i rse como in fecc iones resp i ra tor ias  
agudas,  enfermedades d iar re icas agudas y enter i t is ,  h iper tens ión ar ter ia l ,  var ice la,  
tumores mal ignos e  infecciones al imentar ias.  
 
 
1.7.  Vivienda Rural  y  Servicios Públ icos Domici l iar ios en el  Sector  Rural 
 
 
•  Vivienda  
 
En e l  casco urbano del  munic ip io ex is ten 1.919 v iv iendas constru idas.  A su vez,  en 
e l  área rura l  ex is ten 1.135 v iv iendas,  habi tadas por  3 .672 personas,  lo  cua l  ar ro ja  
un promedio de 4.23 personas por  v iv ienda.  
 
Las caracter ís t icas genera les de las v iv iendas pueden aprec iarse en la  s igu iente 
información de la Of ic ina de Saneamiento del  Hospi ta l  Regional  de Guateque:  
 
Cuadro No. 19 
Municipio de Guateque. Características de la vivienda 
 
Características de las viviendas Número Porcentaje 

Viviendas en el área urbana 1.919 62.83 

Viviendas en el área rural 1.135 37.16 

Viviendas con servicio de acueducto  2.184 71.51 

Viviendas con servicio de alcantarillado 2.000 65.49 

Viviendas con servicio de energía eléctrica 2.118 69.35 

Viviendas con servicio de teléfono 1.978 64.77 

Viviendas con todos los servicios  1.680 55.01 
 
 
•  Acueducto,  Alcantar i l lado y  Tratamiento de desechos 
 
E l  sector  urbano de l  munic ip i o de Guateque (1.919 usuar ios)  y  e l  sector  rura l  (265 
usuar ios)  cuentan con una p lanta de t ra tamiento,  la  cual  es abastec ida por  la  
quebrada La Tócola,  s i tuada en e l  munic ip io  de T ib i r i ta ,  en Cundinamarca.  Su 
captac ión es de t ipo la tera l  y  está constru ida en concreto;  t iene un desarenador en 
buen estado y  su in terva lo de l impieza es de cada dos meses.  La longi tud de la  
conducción es de 25 Kms, de los cuales los 7 Kms in ic ia les son de PVC, con 
d iámetro de 8” .  Los restantes 17 Kms son en Etern i t ,  d iámetro de 6”. Se ha 
est imado un caudal  de entrada a la  p lanta de t ra tamiento de 4.320 mts3 por día.  
Existe p lan de moni toreo para e l  contro l  de cal idad f is icoquímico y bacter io lógico.  
 
Guateque t iene dos tanques de a lmacenamiento con capac idades de 250 mts3  y 500 
mts3  cada uno.  La red de d is t r ibuc ión fue const ru ida en asbesto  cemento,  pero  ya 
se han reemplazado a lgunos t ramos por  PVC. Ex is te  micromedic ión y  se est ima un 
consumo promedio d iar io  por  acomet ida de 1.496 mts3 .  
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El área rural  se encuentra abastecida por 22 pequeños abastos de agua que l legan 
a cerca de 300 usuar ios,  representat ivos de l  38.5% de la  poblac ión rura l  y  que se 
loca l izan en las s igu ientes veredas:  Gaunza Arr iba,  Chinquica,  Chorro de Oro,  
Chor ro  T in to ,  Gaunza Aba jo ,  Juntas ,  P iedra  Parada,  Rosa les ,  Sua i toque,  
T incachoque y  S i rab i ta .  Estos abastec imientos no t ienen p lanta de potab i l izac ión.  
 
El  resto de veredas captan e l  agua de nacimientos y pequeñas quebradas por  
medio de métodos rud imentar ios como mangueras y  a l j ibes.  
 
E l  a lcantar i l lado benef ic ia  a 1.847 usuar ios en el  casco urbano.  En el  sector  rura l  
no se presenta e l  serv ic io  de a lcantar i l lado,  por  lo  que las aguas negras que se 
recolectan en pozos sépt icos o let r inas,  son conducidas a campo abier to.  
 
El  50% de las 1.135 v iv iendas del  sector  rura l ,  no cuenta con serv ic io  sani tar io ;  e l  
5% dispone de le t r ina;  e l  15% t iene inodoro s in  conexión;  e l  25% presenta inodoro 
conectado a pozo;  y ,  e l  5% de las v iv iendas está conectado a un a lcantar i l lado que 
v ier te d i rectamente a l  terreno o a las quebradas.  
 
D e ot ra par te,  como factor  de impacto ambienta l ,  se regis t ra que las descargas 
pr inc ipa les de las aguas negras de l  casco urbano son conducidas s in  n ingún t ipo de 
t ratamiento a las quebradas Chinquica,  Moyi tas y  Suai toque,  t r ibutar ias del  r ío  
Súnuba..  
 
E l  munic ip io  de Guateque cuenta  con un re l leno san i tar io  a l  cua l  son d ispuestos los  
res iduos sól idos que genera e l  munic ip io en la zona urbana.  En el  sector  rura l  no 
ex is ten s is temas de reco lecc ión n i  de d ispos ic ión f ina l  de basuras,  lo  cua l  ocas iona 
que muchas  quebradas se contaminen por  este efecto.  
 
 
•  Electr i f icación y Comunicaciones 
 
E l  munic ip io  de Guateque cuenta  con una adecuada in f raest ruc tura .  La prestac ión 
de l  serv ic io  está  a  cargo de la  Empresa de Energía ESP,  a tendiendo un to ta l  de 
2.118 v iv iendas.  El  a lumbrado públ ico en e l  sector  urbano t iene una cobertura del  
99%, mientras que en el  sector  rural  tan solo a lcanza al  86%. 
 
El  s is tema de te lefonía es adminis t rado por  TELECOM, empresa a la  que están 
inscr i tos 1.908 usuar ios en e l  casco urbano,  reg is t rándose un déf ic i t   de v iv iendas 
cuyo cubr imiento  se  pres ta  mediante  un p lan de ex tens ión.  En e l  sec tor  rura l  so lo  6  
veredas cuentan con te le fonía  rura l .  
 
En e l  munic ip io  de Guateque se escuchan las  s igu ientes emisoras de rad io :  Radio  
Guateque,  Sochaqui rá  Stéreo,  Garagoa,  Santa Bárbara Stéreo,  Manta Stéreo,  
Pol icía Nacional  y Marandúa Stéreo.  
 
 
1.8.  Infraestructura Vial  y Transporte  
 
Dentro de la  jur isd icc ión del  munic ip io  de Guateque,  la  v ía pr inc ipal  Bogotá – 
Guateque (112 Km) es asfal tada. Esta vía es de gr an importancia ya que presta e l  
serv ic io  de comunicac ión a l terna hac ia  los  L lanos Or ienta les.  La arter ia nacional  
que comunica a  Tunja  con Santafé  de Bogotá,  par t iendo de la  cap i ta l  de la  
Repúbl ica se conecta con e l  ramal  del  Embalse del  Sisga,  que pasa po r el 
munic ip io de Machetá y f ina lmente conduce hasta Guateque en una d is tancia de 
112 k i lómetros.  



25 

La Vía del  Progreso parte de Tunja y pasa por los munic ip ios de Jenesano, Tibaná, 
Chinav i ta ,  y  Garagoa,  para l legar  a  Guateque y  a  Guayatá.  La d is tanc ia  ent re Tunja 
y  Guateque,  por  esta v ía ,  es de 96 k i lómetros.  
 
De la  Vía de l  Progreso,  ent re  Garagoa y  Guateque se desprenden dos ramales.  E l  
pr imer ramal  conduce a los munic ip ios de Tenza y La Capi l la .  El  segundo ranal  
comunica con el  munic ip io de Somondoco.  
 
L a vía a l terna Guateque – Suta tenza – Tenza - Garagoa,  con long i tud de 28 Km, no 
está pavimentada en su tota l idad.  Exis te por  esta vía una b i furcación hacia e l  
municipio de La Capi l la.  
 
Cuadro No. 20 
Distancias terrestres desde Guateque a los principales centros económicos 
 

CIUDAD DISTANCIA (Km.) 

Santafé de Bogotá 112 

Tunja 96 
 

         Fuente:  Mapa Vial Nacional. 
 
Esta pr iv i leg iada local izac ión de Guateque y la  d isponib i l idad de tan impor tante red 
v ia l  de comunicaciones que permi te la  in terconexión v ia l  con e l  pr inc ipal  mercado 
del  país ,  en un t iempo de recorr ido cor to ,  y  también con impor tantes mercados del  
centro y or iente colombiano (Tunja y Bucaramanga),  es un factor  a l tamente 
favorable para la  comerc ia l izac ión de excedentes agr íco las.  
 
La red v ia l  secundar ia  es también extensa e impor tante y  le  permi te  a  Guateque 
uni rse a t ravés de carreteables en aceptable estado de mantenimiento con los 
demás munic ip ios de la  Prov inc ia de l  Or iente y  con los munic ip ios que hacen par te 
de las Prov inc ias de Márquez y  Neira, en Boyacá.  
 
Las  empresas que pres tan los  serv ic ios  de t ranspor te  in termunic ipa l  e  
in terdepar tamenta l  son F lo ta  Or iente ,  F lo ta  Macarena,  F lo ta  Los Pat r io tas y  F lo ta  
Reina.  
 
Las v ías in termunic ipa les requieren de mejoramiento y  mantenimiento en buena 
p ar te  de sus t rayectos,  ya que presentan especi f icac iones insuf ic ientes y  deter ioros 
ocasionados por  e l  uso.  
 
Las escasas d is tanc ias ent re  Guateque y  las restantes poblac iones de l  Or iente,  a  
t ravés de carreteras que en su mayoría presentan buenas condic iones de 
manten imiento ,  fac i l i ta  e l  in tercambio de b ienes y  serv ic ios  y  permi te  que Guateque 
se compor te como epicent ro comerc ia l  de la  subregión.  
 
No sobra señalar  que no ex is te t ranspor te especia l izado para la  producción agr íco la 
n i  se  cuenta  con  d ispon ib i l idad de vehículos con refr igeración.  
 
E l  t ipo de vehícu los que cubre las ru tas in termunic ipa les e in terveredales 
(camiones,  camperos y  camionetas)  no cuenta con n ingún acondic ionamiento para 
e l  t ranspor te  de carga.  Predomina e l  t ranspor te  de los  productos en guacales,  
rac imos (p látano) y bul tos,  por  lo  cual  se presenta a l to grado de deter ioro de la 
producc ión por  magul laduras y  ap lastamiento.  
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Cuadro No. 21 
Distancias terrestres desde Guateque a los municipios de la subregión 
 

VIA LONGITUD 
(Kms) 

OBSERVACIONES 

 
Guateque - Guayatá 15 Parcialmente pavimentada 

Guateque - Somondoco 18 Pavimentada 

Guateque - Sutatenza 3 Pavimentada 

Guateque – Sutatenza - Tenza  Parcialmente pavimentada 

Guateque – Sutatenza – Tenza - Garagoa 28 Parcialmente pavimentada 

Guateque - Garagoa  Pavimentada 

Guateque – Sutatenza – Tenza – La Capilla  Parcialmente pavimentada 

Guateque - Almeida  Pavimentada 

Guateque – Almeida - Chivor 45 Parcialmente Pavimentada 

Guateque - Tibirita 13 Pavimentada 

Guateque – Tiribita – Machetá 29 Pavimentada 

Guateque – Manta  Pavimentada 

Guateque – Macanal  Pavimentada 

Guateque – Macanal – Santa María  Parcialmente Pavimentada 

Guateque – Macanal – Santamaría – San Luis de Gaceno 63 Parcialmente Pavimentada 
 
Fuente. Mapa Vial Nacional. Empresas  Transportadoras  
 
En e l  sector  rura l ,  la  ampl iac ión de la  mal la  v ia l  terc iar ia  in terconectando las 
d i ferentes veredas,  hace pos ib le  e l  serv ic io  de t ranspor te  de carga y  pasajeros.  S in  
embargo,  esta mal la v ia l  se encuentra en malas condic iones de mantenimie nto y de 
obras de arte.  Además, se requiere un 20% de apertura v ia l  en el  sector rural  
munic ipal .  
 
E l  t ranspor te in terveredal  se presta en lo  fundamenta l  por  personas par t icu lares,  
prop ie tar ias de vehícu los t ipo campero y  camionetas con capacidad de carga de 
hasta  1 .5  tone ladas.  También es f recuente  e l  t ranspor te  de la  carga en an imales de 
labor ,  desde las veredas cercanas a l  casco urbano munic ipa l . 
 
S in  que ex is tan rutas y  horar ios def in idos,  en forma ocas ional ,  una f lo t i l la  de 
camperos  y  camionetas ,  de  serv ic io  par t icu lar ,  t ras ladan carga y pasajeros desde 
las veredas hasta e l  casco urbano munic ipa l ,  cubr iendo un to ta l  de 13 rutas.  
 
La vereda más d is tante del  casco urbano es Gaunza Arr iba,  a  una d is tanc ia de 15 
k i lómetros de la cabecera munic ipal .  Por  esta razón,  en d i ferentes veredas 
(Cantoras,  Chorro de Oro,  Chorro T into,  Suai toque,  L lano Grande,  Rosales,  
Goteras) ,  también es común el  uso de best ias de carga para la movi l ización de los 
excedentes comerc ia l izables hasta la  P laza de Mercado de Guateque.  
 
E n cuanto a los  costos de movi l izac ión,  e l  va lor  de l  t ranspor te  por  pasajero y  e l  
valor  del  f lete por bul to desde las veredas hasta el  casco urbano munic ipal  se 
ajusta a tar i fas que osci lan entre $1.500 y $2.000.  
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Cuadro No. 22 
Municipio de Guateque. Transporte sector rural. Año 2000. 
Rutas, vías, distancias, tiempos de recorrido, tipo de transporte. 
 

ESTADO DE LAS VIAS DISTANCIA A LA CABECERA MUNICIPAL  FRECUENCIA 

RUTAS 

B R M VEHICULO A CABALLO A PIE Ocasional 

Gaunza Arriba   X 30’ 60’ 90’ Ocasional 

Rosales   x  20’ 30’ 40’ Ocasional 

Chinquica   X 15’ 30’ 45’ Ocasional 

Sirabita   X 30’ 50’ 75’ Ocasional 

Tincachoque  X  25’ 40’ 60’ Ocasional 

Juntas   X  15’ 75’ 110’ Ocasional 

Sibata   X  50’ 75’ 110’ Ocasional 

Suaitoque  X  10’ 30’ 50’ Ocasional 

Ubajuca  X  10’ 30’ 45’ Ocasional 

Munanta  X  20’ 45’ 70’ Ocasional 

Gaunza Abajo   X 30’ 60’ 100’ Ocasional 

Piedra Parada   X 30’ 60’ 100’ Ocasional 

Chorro de Oro   X 10’ 25’ 35’ Ocasional 
 
Fuente:  Municipio de Guateque. Secretaría de Planeación 
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2.  TENENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA 
PROVINCIA DE ORIENTE Y EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE 

 
 
2.1.  Tenencia y propiedad de la t ierra  
 
En la  Prov inc ia  de Or iente  y  en e l  munic ip io  de Guateque,  e l  98% de los  pred ios se 
encuentra por debajo de la Unidad Agrícola Fami l iar ,  que para e l  munic ip io de 
Guateque es de 9.11 hectáreas,  lo  cual  d i f icu l ta  a  las fami l ias  rura les la  generac ión 
de ingresos suf ic ientes para subsist i r .  
 
E l  munic ip io de Guateque,  ta l  como ocurre en los restantes munic ip ios de la  
Prov inc ia de l  Or iente es t íp icamente min i fundis ta .  La t rad ic ión agr íco la  hace que 
sus habi tantes se afer ren a la  t ie r ra  en pequeñas parce las,  que,  en la  mayor ía  de 
los  casos,  prov ienen de ter renos que han s ido d iv id idos por  derechos de suces ión.  
El  microfundio se presenta en los predios menores de 1 hectárea y  está presente 
en e l  85% de los predios del  munic ip io de Guateque.  Este fenómeno di f icu l ta las 
pos ib i l idades de una exp lo tac ión agr íco la  tecn i f icada y  ob l iga a los  campesinos a la  
sobre explotac ión del  suelo,  lo cual  genera procesos eros ivos y de degradación del  
recurso natura l .  
 
E l  gran f racc ionamiento de la  t ier ra en pequeñís imas unidades fami l iares pres iona 
la ta la de bosques a f in de aumentar e l  área de producción agropecuar ia.  
 
En Guateque,  los predios rura l es en su gran mayor ía  son admin is t rados por  sus 
propietar ios.  Las formas de arrendatar ios,  aparcer ía o colonato casi  no t ienen 
presencia.  Exis te un tota l  predominio de la  pequeña y mediana propiedad.  Así ,  e l  
85.05% de los predios se t ip i f ican como microfundios menores de 1 hectárea,  
97.98% de los predios rura les no superan en extensión las 3 hectáreas y e l  98.6% 
de las un idades fami l iares no a lcanzan la  extens ión recomendada para la  Unidad 
Agrícola Fami l iar  de 9.11 hectáreas.  
 
Cuadro No. 23 
Municipio de Gua teque. Distribución de la propiedad rural por rangos de área. Año 2000 
 

RANGO PREDIOS RURALES PROPIETARIOS RURALES  DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA PREDIAL 
POR RANGOS 

Hectáreas  Número Porcentaje Número Porcentaje Hectáreas  Porcentaje 

< 1 5,872 85.05 8,123 83.47 1,387.8 39.19 

 1 - 3 893 12.93 1,393 14.31 1,395.0 39.39 

 3 - 5 99 1.43 148 1.52 368.6 10.41 

 5 - 10 32 0.46 52 0.53 198.8 5.61 

 10 - 15 4 0.06 11 0.11 50.5 1.43 

 15 - 20 1 0.01 1 0.01 15.7 0.44 

 20 - 50 2 0.03 2 0.02 47.1 1.33 

 50 - 100 1 0.01 2 0.01 77.5 2.19 

TOTAL 6,904 100.00 9,732 100.00 3,541.1 100.00 

 
Fuente IGAG,  Alcaldía Municipal y Cálculos PBOT 
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2.2.  Municipio de Guateque:  Anál is is  económico de la  concentración de la  
propiedad rural  

 
Las condic iones económicas de un Munic ip io  están determinadas de manera muy 
importante por  e l  factor  t ier ra en términos de su extensión,  propiedad y evoluc ión 
del  proceso de concentración,  como quiera que la tenencia de la t ierra es e l  
pr inc ipal  e lemento de desarro l lo  económico junto con sus posib i l idades de 
ex plotac ión en condic iones de compet i t iv idad tecnológica y  de product iv idad.  
 
Es importante examinar la distr ibución de la propiedad rural  por rangos de área y 
su var iación en el  t iempo, pero el  estudio de la tenencia de la t ierra requiere ser 
complementado con e l  anál is is  de la  product iv idad y rentabi l idad.  
 
E l  S is tema Nacional  de Transferencia de Tecnología (SINTAP) def ine la  Unidad 
Agr íco la Fami l iar  - U.A.F. - como “un fundo de explotac ión agr ícola pecuar io,  foresta l  
o  acuícola,  que depende d i recta y  pr inc ipa lmente de l  v íncu lo de la  fuerza de t rabajo 
fami l iar ,  s in per ju ic io del  empleo ocasional  de mano de obra contratada.  Su 
extensión debe ser suf ic iente para  suministrar  a la fami l ia que lo explote,  en 
condic iones product ivas promedio,  unos ingresos anuales equivalentes a 1.080 
sa lar ios mín imos legales d iar ios anuales” .  
 
La U.A.F.,  de esta manera, es una unidad de medida del  tamaño requer ido por una 
explotac ión,  que sumin is t ra  los recursos monetar ios y  no monetar ios equiva lentes 
al  fondo de consumo de la famil ia  rura l  y  a l  fondo de reposic ión de la  unidad 
product iva,  para generar  un resul tado f inal  de economía de subsistencia que no 
acumula o no t iene un excedente que le permita ampl iarse.  
 
Cuadro No. 24 
Municipio de Guateque. Indicadores económicos sobre la propiedad rural 
 

RANGO INDICADOR DE 
TENENCIA 

INDICADOR DE 
CONCENTRACIÓN 

ÍNDICES DE 
CONCENTRACIÓN PROM. ÍNDICES 

Hectáreas Propiet. / Predio Has / Propiet. Has / Predio Has / Propiet. Has / Predio Concentrac. 
 < 1 1.38 0.17 0.24 0.44 0.30 0.37 
 1 - 3 1.56 1.00 1.56 2.58 2.02 2.30 
 3 - 5 1.49 2.49 3.72 6.43 4.80 5.62 
 5 - 10 1.63 3.82 6.21 9.87 8.02 8.94 
 10 - 15 2.75 4.59 12.63 11.85 16.29 14.07 
 15 - 20 1.00 15.70 15.70 40.52 20.26 30.39 
 20 - 50 1.00 23.55 23.55 60.77 30.39 45.58 
 50 - 100 2.00 38.75 77.50 100 100 100 
TOTAL 1.41 0.36 0.51   25.91 
 
Fuente IGAG,  Alcaldía Municipal y Cálculos PBOT 
 
E l  Cuadro No.  23 cont iene para los rangos de área munic ipal  la  s iguiente 
in formación estadíst ica básica:  Número de predios por  rango de área,  Número de 
p ropietar ios por  rangos de área y  Cant idad de hectáreas por  rango de área.  A par t i r  
de dicha información se calculan los indicadores que aparecen en el  Cuadro No. 24.  
 
 
•  Índice de propietar ios por  predio 
 
Las áreas in fer iores a una hectárea t ienen 1.38 prop ietar ios por  predio.  Las áreas 
ent re  una y  t res  hec táreas y  en t re  t res  y  c inco hec táreas t ienen,  respect ivamente ,  
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1.56 y  1.49 propietar ios cada una.  Las áreas entre c inco y  d iez hectáreas t ienen 
1.63 propietar ios por  predio.  Las áreas entre d iez y  quince y entre quince y veinte 
t ienen,  respect ivamente,  2 .75 y  1.0 propietar ios por  predio.  Las áreas ent re ve inte y  
c incuenta hectáreas t ienen 1.0 propietar ios por  predio,  mientras e l  mayor n ivel  de 
tenencia se produce en e l  rango de entre c incuenta y  c ien hectáreas,  con 2.0 
propietar ios por predio.  
 
Se conc luye que,  hasta  e l  rango de d iez  a  qu ince,  a  mayor  tamaño de los  pred ios 
se presenta mayor  número de prop ie tar ios  por  pred io ,  lo  cua l  equ iva le  a  un leve 
menor  n ive l  de tenencia a medida que aumenta e l  tamaño pred ia l .  En  los  s igu ien tes  
t res rangos ex is te la  máxima tenencia de la  propiedad dado que se regis t ra un 
propietar io por predio.  
 
Teniendo en cuenta que entre los dos pr imeros rangos (menor a una hectárea y 
entre una y t res) ,  se ubican más del  97.78% de los pr ed ios y  de los  prop ie tar ios ,  se 
deduce la ex is tencia del  microfundio como la unidad predia l  dominante.  
 
El  97.78% de los propietar ios solo posee el  78.59% del  terr i tor io,  mientras que el  
2 .22% de los propietar ios (entre 3 y  100 hectáreas)  poseen e l  21.41% (área tota l  de 
los propietar ios entre 50 y más de 100 hectáreas) .  
 
 
•  Índice de hectáreas por propietar io  
 
La  cant idad de hectáreas por  prop ie tar io  aumenta progres ivamente en la  medida en 
que aumentan los rangos de área,  pero los contrastes ref le jan la  ineq uidad en la  
d is t r ibución de la t ierra así :  mientras que en e l  rango de predios infer iores a una 
hectárea cada prop ie tar io  so lo  t iene 0.17 hectáreas,  en e l  rango ent re  ve in te  y  
c incuenta ,  cada prop ie tar io  t iene 23.55 hectáreas,  y  en e l  rango ent re  c incuenta y  
c ien hectáreas cada propietar io  t iene 38.75 hectáreas.  
 
 
•  Índice de hectáreas por  predio 
 
Este indicador mant iene e l  mismo comportamiento del  anter ior ,  es deci r ,  que a 
mayor tamaño predia l  mayor área por  predio.  Se destaca que en los dos pr imeros 
rangos (menor  a una hectárea y  ent re una y t res) ,  donde se ubican más del  97.78% 
de los predios y  de los propietar ios,  las áreas por  predio son,  respect ivamente,  
in fer iores a media hectárea y 1.7 hectáreas para cada uno;  mientras e l  0 .02% de 
los  prop ie tar ios  poseen en promedio 77.5 hectáreas. 
 
 
•  Índices de concentración de la propiedad rural  por rangos de área  
 
La concentración de la propiedad medida a t ravés de la re lac ión cant idad de 
hectáreas por  propietar io  y  predio,  reg is t ra su mayor  n ive l  en e l  rango entre 50 y 
100 hectáreas.  
 
El  índice f ina l  de concentrac ión de la propiedad rura l ,  ca lculado como promedio de 
los dos anter iores índ ices,  establece que éste es d i rectamente proporc ional  a l  
tamaño de los rangos por  área,  de la  s iguiente manera:  mientras que en e l  rango de 
pred ios in fer iores a una hectárea y  ent re  una y  t res,  la  concent rac ión,  
respect ivamente,  es de 0.37 y 2.30,  en el  rango entre 20 y 50 hectáreas,  e l  índice 
de concentración es de 45.58.  
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2.3.  Zonif icación rural .  Uso y cobertura de la t ierra  
 
En la  P rovinc ia de Or iente e l  60.86% del  terr i tor io se encuentra cubier to por  
praderas en las que se desarro l la  la  ganadería bovina,  e l  30.64% de la  super f ic ie  
se v incula a las act iv idades agrícolas y e l  8.50% del  hectareaje t iene otros usos.  
 
Cuadro No. 25 
Provincia de Oriente. Uso del suelo. 
 

Uso del Suelo 
Municipios 

Pastos (%) Agrícola (%) Otros (%) 

Almeida 93.94 0.00 6.06 

Chivor 75.08 5.25 19,67 

Guateque 50.77 47.48 1.75 

Guayatá 42.35 42.90 14.75 

La Capilla 46.98 29.91 23.81 

Somondoco 79.01 19.01 1.98 

Sutatenza 57.59 42.41 0.00 

Tenza  41,15 58.85 0.00 

Total Provincia 60.86 30.64 8.50 

Total Departamento 36.00 27.00 37.00 
 
Fuente: Perfiles Provinciales 1987. Gobernación de Boyacá 
 
En e l  munic ip io de Guateque se ha establec ido la  s iguiente zoni f icac ión rura l :  
 
 
•  Area Forestal  Productora  
 
Está comprendida,  para e l  caso especí f ico del  munic ip io de Guateque,  entre los 
2.000 y los 2.400 msnm, máxima a l tura munic ipal .  Cubre un área de 237,3 Kms.2  y  
es  un área que debe ser  conservada permanentemente  con los  bosques natura les  o  
ar t i f ic ia les,  pudiéndose rea l izar  proyectos foresta les de comerc ia l izac ión y  
consumo.  
 
En esta área no se permi te la  parcelac ión de predios o lo tes cuya super f ic ie  sea 
in fer ior  a 3 hectáreas y están permi t idas las s iguientes act iv idades económicas:  
 
•  Es tab lec imiento  de p lantac iones fores ta les  con espec ies  nat ivas  o  exót icas  

para la protección de los recursos naturales o para la obtención de madera,  
pulpa,  leña y productos secundar ios del  bosque (semi l las,  acei tes,  lá tex,  etc. ) .  

•  Cu l t i vo  de  fruta les permanentes y  establec imiento de árboles o arbustos con 
f ines ornamenta les.  

•  Insta lac ión y  func ionamiento de v iveros y  laborator ios para la  producción de 
mater ia l  vegeta l . 

•  Ins ta lac ión y  func ionamiento de indust r ias de t ransformación f ís ica de 
maderas .  

•  Establec imiento de s is temas s i lvopastor i les y de proyectos h idrobio lógicos,  de 
p isc icul tura o de lombr icul tura.  

•  Recreac ión y  tur ismo compat ib le  con e l  ecos is tema f rág i l .  
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•  Area forestal  protectora – productora  
 
Está comprendida entre los 2.000 y 2.400 ms nm y t iene una extensión de 139,2 
Kms. 2 .  Se combinan e l  bosque protector  con e l  bosque p lantado y con act iv idad 
agropecuar ia.  E l  área s i rve de amort iguación a la  zona foresta l  protectora.  
 
En esta área están permi t idas las s igu ientes act iv idades económicas :  
 
•  Es tab lec imiento  de p lantac iones fores ta les  con espec ies  nat ivas  o  exót icas  

para la protección de los recursos naturales o para la obtención de madera,  
pulpa,  leña y productos secundar ios del  bosque (semi l las,  acei tes,  lá tex,  etc. ) .  

•  Cu l t ivo  de f ru ta les  permanentes y establec imiento de árboles o arbustos con 
f ines ornamenta les.  

•  Insta lac ión y  func ionamiento de v iveros y  laborator ios para la  producción de 
mater ia l  vegeta l . 

•  Funcionamiento de proyectos de p isc icu l tura.  
•  Es tab lec imiento  de s is temas s i l vopastor i les  con predomin io  de l  componente 

foresta l  en términos de super f ic ie  o  cober tura de l  suelo. 
 
 
•  Area forestal  protectora 
 
Corresponde a l  ter r i tor io  en e l  que no es permi t ida n inguna act iv idad de t ipo 
extract ivo o product iva con f ines comercia les.  Comprende las  s igu ientes áreas: 
 
•  La f ranja de 15 metros a lado y lado de las corr ientes y cuerpos de agua 

medidos a par t i r  de la  cota máxima de inundación,  local izados dentro de la  
zona forestal  protectora – productora.  

•  Un área de 100 metros alrededor de los nacimient os de agua local izados 
dentro de cualquiera de las zonas. 

•  Todas las zonas con pendientes iguales o super iores a l  50% local izadas 
dentro de las áreas foresta l  productora y foresta l  protectora – productora.  

•  Todo bosque nat ivo local izado en cualquiera d3 las zonas.  
 
En esta  zona tan so lo  se permi ten act iv idades de conservac ión y  enr iquec imiento 
foresta l  exc lus ivamente con especies nat ivas y con f ines de protecc ión.  
 
 
•  Area agropecuar ia 
 
Comprende los terrenos que pueden ser  cul t ivados o conservados en potreros para  
la explotac ión de especies menores y mayores.  Cuando estos terrenos se 
encuentren en zonas de pendiente,  su cul t ivo debe hacerse en terrazas,  cu idando 
de establecer canales de drenaje para evi tar  e l  desl izamiento de los suelos.  
 
En esta área están per mi t idas  las  s igu ientes  ac t iv idades económicas: 
 
•  Cul t ivos t ransi tor ios y  perennes,  s iempre y cuando se real icen las act iv idades 

de recuperac ión y  conservac ión de los  sue los .  
•  Cul t ivos de f ruta les.  
•  Establec imiento de s is temas s i lvopastor i les .  
•  Estab lec imiento de bosques con f ines protectores.  
•  Estab lec imiento de proyectos p isc íco las.  
•  Establecimiento de v iv ienda e industr ia.  
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Por  ú l t imo,  e l  P lan Bás ico de Ordenamiento Terr i tor ia l  de l  Munic ip io  de Guateque,  
también ident i f i ca  áreas mineras  en las que se permi ten act iv idades de ext racc ión y  
aprovechamiento de los  recursos minera les,  áreas de r iesgo que por su al ta 
vu lnerabi l idad no of recen las condic iones necesar ias para e l  asentamiento humano 
y la  explotac ión económica y  áreas tur ís t icas ,  las  que  por  sus  pa isa jes  y c l imas 
pueden ser  explotadas para la  recreación y e l  descanso.  
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3.  LA CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
3.1.  Fisiografía y usos del suelo  
 
Dent ro  de l  espac io  geográf ico,  la  Prov inc ia  de Or iente y  e l  munic ip io  de Guateque 
se  loca l i zan  dent ro  de  la  Reg ión  Andina,  sobre un costado  de la Cordi l lera Or ienta l ,  
hac iendo par te de la  zona Sur  Or iente del  depar tamento de Boyacá.   
 
La topograf ía  var ía  desde e l  re l ieve ondulado hasta escarpado y fuer temente 
quebrado,  con a l turas que van desde los 1.400 hasta los 2.400 msnm, dentro de los 
cuales se encuentran mesetas,  sabanas y co l inas,  todas const i tu t ivas del  re l ieve 
caracter ís t ico de la  Cord i l lera Or ienta l .  
 
En part icular ,  e l  terr i tor io de Guateque se caracter iza por ser quebrado, 
p resentando pend ientes  super io res  a l  50% en una gran proporc ión del  terreno,  que 
es parte const i tut iva de un ramal de la Cordi l lera Or iental  de los Andes,  que 
at rav iesa e l  munic ip io  formando d iversos est r ibos y  contra fuer tes.  E l  ter r i tor io  
munic ipal  se encuentra entre los 1.400 msnm en la vereda Cantoras y los 2.400 
msnm en la  vereda Gaunza Arr iba.  Los suelos presentan eros ión l igera a  severa y  
predomina e l  c l ima templado.  
 
Cuadro No. 26 
Distribución de tipos de suelos en el área rural de Guateque 
 

Veredas Suelos 

Juntas  Munantá Mortiño 

Tincachoque  Ubajuca Chorro de Oro 

Sibatá  Rosales  Suaitoque 

Llano Grande Chinquica Sirabita 

Goteras Puentes  Cantoras  

Están presentes suelos de la Asociación 
Rucha, ocupando la mayor parte del territorio 
municipal. Son suelos profundos y bien 
drenados. 

Tincachoque  Chorro Tinto   

Están presentes suelos de la Asociación 
Valle Grande. Son suelos desarrollados a 
partir de arcillas, moderadamente 
erosionados y moderadamente bien 
drenados. 

Gaunza Abajo Gaunza Arriba Piedra Parada 

Están presentes suelos de la Asociación 
Quebradas. Son suelos desarrollados a partir 
de lutitas mezcladas con calizas y areniscas 
que a veces afloran. 

 
Fuente: UMATA Guateque. 
 
La mayor parte de los suelos de Guateque,  que ocupan cerca del  85% de la 
super f ic ie  munic ipa l ,  per tenecen a la Clase IV según la c las i f icac ión del  IGAC, 
s iendo suelos con l imi tac iones muy severas que rest r ingen la  e lecc ión de p lantas a 
ser  cu l t ivadas y que requieren de un manejo muy cuidadoso.  Son suelos profundos 
a super f ic ia les ,  con pendientes hasta de l  50%, con eros ión l igera moderada.  
Algunas porc iones del  terr i tor io  presentan movimiento en masa ( reptación) .  La 
fer t i l idad es ba ja a moderada.  
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Los sue los que se encuent ran en la  hoya h idrográf ica  de l  r ío  Súnuba requ ieren 
práct icas especia les de manejo,  recomendándose,  en lo posib le,  or ientar  su uso 
hacia e l  establec imiento de cul t ivos permanentes como caña de azúcar ,  f ru ta les y  
café .  En los  ter renos menos pendientes de la  asoc iac ión Rucha,  pueden cu l t ivarse 
hor ta l izas,  ar racacha,  f r í jo l  y  tomate,  pero es necesar io la  rea l izac ión de práct icas 
especia les de manejo como siembra en curvas de nivel ,  apl icación de fer t i l izantes 
orgánicos e incorporac ión a l  suelo de res iduos de cosechas.  
 
Los suelos más escarpados de Guateque,  que ocupan cerca del  15% de la  
superf ic ie mun ic ipa l ,  per tenecen a la  Clase VI I I  según la  c las i f icac ión del  IGAC, 
s iendo suelos con l imi tac iones que ind ican que su uso está rest r ing ido y  so lo  deben 
ser  usados para recreación,  v ida s i lvest re o abastec imiento ( reserva)  de agua.  Por  
tanto,  en estas zonas la  ut i l izac ión agr íco la es práct icamente imposib le .  Presentan 
a f loramiento  de rocas y  p iedras super f ic ia les ;  predominan pendientes de más de l  
50%. Los suelos presentan gr ie tas profundas y  ampl ias y  la  eros ión var ía  ent re 
moderada y severa.  
 
En relación co n e l  munic ip io de Guateque y,  en general ,  de la  Provinc ia del  Or iente,  
e l  uso intensivo a que están somet idos la mayor par te de los suelos,  que en un 70% 
presentan pendientes por encima del  25%, determinan una erosión en forma laminar 
y  en  ocas iones  eó l i ca,  que se t raduce en la  apar ic ión de cárcavas.  
 
Los suelos más propensos a la  erosión,  presentes en la asociac ión Rucha,  aunque 
no deben ser  ut i l izables para cul t ivos n i  para pastoreo y deberían ut i l izarse 
exc lus ivamente  como reserva fo res ta l ,  s iguen s iendo explotados por los 
agr icu l tores,  desprotegiendo la  capa vegeta l  y  exponiendo e l  suelo a la  acc ión de 
las aguas l luv ias y e l  v iento.  Las áreas anter iores están ubicadas en las veredas 
del  sur  de l  munic ip io  como Si rab i ta ,  Goteras y  El  Puente y  en los márgenes del 
carreteable Pozos – Ubajuca – Chorro Tinto – Munantá.  
 
De ot ra  par te ,  la  pres ión sobre los recursos natura les,  sobre todo en e l  sur  de la  
Prov inc ia (munic ip ios de Chivor  y  Almeida) ,  ha aumentado s igni f icat ivamente 
durante  los  ú l t imos 30 años como resu l tado de la  const rucc ión y  operac ión de la  
represa de Chivor .  Debido a su const rucc ión se prop ic ió  e l  desp lazamiento de 
productores hacia las zonas a l tas de mayor vulnerabi l idad de la Provinc ia,  quienes 
rea l izaron ta las  ind iscr iminadas para la  ampl iac ión de la f rontera agrícola.  
 
En la  Prov inc ia  de Or iente,  gran par te  de los suelos rec iben un uso d i ferente a l  que 
corresponde a sus condic iones ecológicas.  De acuerdo con su uso potencia l ,  los 
suelos de la Provinc ia del  Or iente deberían estar  dedicados en más de un 50% a la 
conservac ión de bosques de carácter  pro tector  – productor ,  habida cuenta de sus 
fuertes pendientes,  sus suelos superf ic ia les,  f rági les y de baja fer t i l idad.  Tan solo 
un 20% de los suelos deber ían ser  objeto de explotac ión agr íco la y  no más  de l  30% 
de la  super f ic ie  podr ía v incularse a la  ganader ía con práct icas especia les de 
manejo.  
 
E l  57,2% de la  Prov inc ia  presenta sobreexplotac ión de l  suelo,  lo  que se agrava por  
e l  uso de la  madera como fuente de energía en un 88,7% de los hogares rura les , lo 
cual  ha generado una eros ión entre l igera y  moderada que cubre la  mi tad del  área 
rura l .  Estos  conf l ic tos  en e l  uso de l  sue lo  y  las  precar ias  cond ic iones de v ida que 
afectan a la  mayor  par te  de la  poblac ión rura l ,  impiden que la  Prov inc ia  desarro l le  
t odo su potencia l  product ivo,  en especia l  e l  agr íco la.  De hecho,  so lamente e l  27,6% 
de los suelos se encuentran en equi l ibr io en cuanto a su uso,  mientras que para e l  
departamento de Boyacá este indicador es del  57,2%.  



36 

A este  panorama genera l  de pres ión sob re los recursos natura les se agrega un 
ser io  prob lema ambienta l  que se hace ev idente en e l  a l to  uso de la  leña como 
fuente energét ica para cocinar ,  especia lmente en la  zona rura l .  La leña se ut i l iza en 
el 88,7% de los  hogares rura les ,  por  enc ima de l  n ive l  depar tamenta l ,  que señala 
uso de leña en cerca de l  71% de los  hogares  rura les .  Además,  a  la  prob lemát ica  
ambienta l  se  añade la  pés ima d ispos ic ión en la  Prov inc ia  de res iduos tanto  l íqu idos 
como sól idos.  
 
 
3.2.  Cuencas h idrográf icas 
 
Desde e l  punto de v is ta de la  h idrograf ía,  la  Prov inc ia está enmarcada por  la  
Cuenca Hidrográf ica del  Río Súnuba que nace en e l  departamento de 
Cundinamarca.  El  r ío  Súnuba bordea e l  l ími te sur  del  munic ip io de Guateque y lo  
atraviesa de or iente a occidente.  La mayor parte de las microcuencas van a 
desembocar  a  esta  cuenca en una d i recc ión sur  – norte.  
 
E l  r ío  Súnuba o Somondoco rec ibe e l  agua de las quebradas provenientes de los 
munic ip ios de Manta y  T ib i r i ta  (Cundinamarca) ,  Guateque,  Guayatá,  Somondoco y  
Sutatenza,  en donde se u ne con el  r ío Garagoa, formando el  r ío Bata,  en el  
embalse de La Esmeralda,  que a l  uni rse con e l  r ío  Guavio toma su nombre y así  
hace par te  de la  gran cuenca del  r ío  Upía,  en e l  depar tamento de l  Meta.  E l  r ío  Bata 
suminist ra e l  agua para la h idroeléctr ica de Chivor.  
 
En e l  munic ip io de Guateque se encuentran las s iguientes microcuencas:  
 
Microcuenca Las Moyi tas :  Es la  microcuenca más impor tante del  munic ip io  y  ocupa 
un 20% de su área.  Su d i recc ión es nor te – sur  hasta  desembocar  a l  r ío  Súnuba.  E l  
nac imiento de la quebrada se or ig ina en la inserción de los caños Moyi tas,  
Halcones,  Caño Seco y Chorro de Oro,  per tenecientes a la  vereda Sibatá.  Baña las 
veredas Sibatá,  Chorro  T in to ,  Cantoras y  Puentes,  en una long i tud de 3.600 metros,  
con un caudal  de 105 l i t ros por  segundo.  En su entorno hay un asentamiento de 
aproximadamente 200 fami l ias.  En su área de in f luencia se encuentran las 
s iguientes veredas:  Sibatá,  Chorro T into,  Cantoras,  Puentes,  Rosales,  Pozos,  
Tincachoque y Sirabi ta.  
 
Microcuenca de Suai toque: viert e sus aguas al  r ío Súnuba en su parte f inal ,  de 
paso por e l  munic ip io de Guateque. La quebrada baña al  munic ip io en una longi tud 
de 3.200 metros.  Nace en la  vereda Suai toque y cruza las veredas Chinquica y  
L lano Grande.  En su  desembocadura  presenta  un  caudal  aprox imado de 65 l i t ros 
por segundo.  En su área de in f luenc ia  se encuentran las  s igu ientes veredas:  
Suai toque,  L lano Grande,  Chinquica,  Si rabi ta y Rosales.  Esta microcuenca 
corresponde a un 20% del  área munic ipal .  
 
Microcuenca Ubajuca – Mort iño:  La  quebrada Ubujuca t iene una longi tud de 1.400 
metros desde su nacimiento en la vereda del  mismo nombre. Sirve de l ími te a las 
veredas Ubujuca y Tincachoque y en su recorr ido baña 60 predios.  En verano 
presenta un bajo caudal  de 50 l i t ros por  segundo.  La quebrada Mort iño baña el  
munic ip io en una longi tud de 2.700 metros.  Ocupa un 30% del  área munic ipal  y 
cruza las veredas Mort iño y Juntas.  El  caudal  promedio es de 60 l i t ros por  segundo.  
En su área de in f luencia se encuentran las s igu ientes veredas:  Munantá,  Mor t i ño, 
Juntas,  Ubajuca,  T incachoque,  Pozos y Cantoras.  
 
M ic rocuenca  Los  Car ranza:  El  nacimiento de la quebrada se presenta en la vereda 
Gaunza Aba jo ;  una rami f icac ión  de l  cauce se  d i r ige  a l  mun ic ip io  de T ib i r i ta  
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formando la  quebrada Carranzas que desemboca en e l  r ío  Súnuba.  En este  s i t io  
conforma los l ími tes de los munic ip ios de T i r ib i ta ,  Manta y  Guateque.  Su longi tud es 
de 4 .500 met ros  y  su  cauda l  es  de 100 l i t ros  por  segundo en promedio .  Cubre  cerca 
del  30% del  área munic ipa l ,  pero la  mayor  par te de su recorr ido corresponde a 
pred ios de l  depar tamento de Cundinamarca.  En su área de in f luenc ia  se encuent ran 
las s igu ientes veredas:  Gaunza Arr iba,  Gaunza Abajo,  P iedra Parada,  Chorro de 
Oro,  Rosa les ,  S ibatá ,  Pozos y  Mor t iño.  
 
Cuadro No. 27 
Municipio de Guateque. Distribución espacial de las microcuencas 
 
Microcuencas  Veredas 

Sibatá Chorro Tinto Cantoras  Puentes 
Moyitas 

Rosales  Pozos Tincachoque Sirabita 

Suaitoque Llano Grande Chinquica Sirabita 
Suaitoque 

Rosales     

Munantá Mortiño Juntas  Ubajuca 
Ubajuca - Mortiño 

Tincachoque Pozos Cantoras   

Gaunza Arriba Gaunza Abajo Piedra Parada Chorro de Oro 
Los Carranza 

Rosales  Sibatá Pozos Mortiño 
 
Notas: Las veredas Rosales y Sibatá pertenecen en su mayor proporción y en su parte central a la Microcuenca 

Moyitas, y en sus áreas limítrofes a las Microcuencas Los Carranzas y Suaitoque. 
La vereda Pozos tiene repartido su territorio entre las Microcuencas Los Carranzas (norte), Moyitas y 
Ubajuca – Mortiño. 

 
Fuente: PBOT. 
 
Debido al  afán de los agr icul tores por ampl iar  la frontera agrícola y dada la 
presencia dominante de microfundios y  min i fundios,  las  microcuencas se han 
deter iorado,  lo  mismo que sus zonas de conf luenc ia  e  in f luenc ia .  Los pr inc ipa les  
problemas que se presentan son los s igu ientes:  
 
•  Procesos eros ivos debido a la  fa l ta  de protecc ión de l  sue lo  y  por  la  acc ión de l  

agua, e l  v iento y la s iembra vert ical  en laderas. 
 
•  Pérd ida de la  capa vegeta l  que va incrementando la  sed imentac ión de la  

cuenca del  r ío Súnuba.  
 
•  E l iminac ión de l  bosque de ga ler ía  por  ac t iv idades ganaderas.  
 
•  Contaminac ión de quebradas y  cauces de agua con res iduos só l idos y  l íqu idos 

provenientes de la zona urbana.  
 
•  Contaminac ión con desechos provenientes de los  pred ios co l indantes con las  

microcuencas por  inex is tenc ia de unidades sani tar ias en las viv iendas rura les . 
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Cuadro No. 28 
Municipio de Guateque. Atributos de las Microcuencas 
 

LONGITUD AREA CAUDAL ALTURA 
MICROCUENCA TRIBUTARIOS 

(Kms) (Kms 2) (Lts) (msnm) 
USO 

Q. Moyitas 
Caños Moyitas, 
Halcones, Seco 
y Chorro de Oro 

3.6 10.40 20 2.400 – 1.300 

Abastecimiento 
doméstico. 
Abrevadero. 
Riego. 

Q. Suaitoque Caño Chinquica 
(2.000 m) 

3.6 7.60 15 2.300 – 1.300 Abrevadero. 

Q. Ubajuca Q. Mortiño 
(1.500 m) 1.4 2.43 20 2.000 – 1.300 Abrevadero. 

Q. Los Carranza  1.4 1.00 25 1.950 – 1.300 Abrevadero. 

 
Fuente IGAG,  Alcaldía Municipal y Cálculos PBOT 
 
La Prov inc ia de Or iente es eminentemente rura l  (72% del  to ta l  poblac ional  y  cerca  
de 40.350 habi tantes rura les) ,  con una economía a l tamente dependiente del  sector  
agropecuar io.  El  desarro l lo  de la  zona rura l  ha dependido de la  adaptac ión de los 
procesos product ivos de las comunidades a las caracter ís t icas de los suelos 
(a l tamente degradados)  y  de l  c l ima,  y  no de la  capac idad de la  pob lac ión a  t ravés 
de la  ap l icac ión de tecnologías para modi f icar  las  condic iones que le ofrece la 
natura leza s in  deter iorar  las condic iones medioambienta les.  
 
La marcada f ragmentación de la propiedad rural ,  en donde el  92% de los predios 
rura les de la  Prov inc ia son menores de 5 hectáreas (min i fundio)  y  cerca del  76% 
son pred ios  de  menos de una hectárea (microfundio) ,  y  lo  agreste de la topograf ía,  
son factores que han obl igado a muchos agr icu l tores a buscar  nuevas áreas 
product ivas,  especia lmente en zonas de a l ta f ragi l idad ecosistémica.  
 
 
3.3.  Cl imas y Pisos Térmicos.  
 
 
•  Pisos térmicos 
 
La Prov inc ia  de l  Or iente ocupa un área de 536 k i lómet ros  cuadrados y  cuenta  con 
d iversas zonas de v ida que se const i tuyen en un potencia l  de gran r iqueza 
ecológica.  
 
La Prov inc ia del  Or iente of rece prec ip i tac ión p luv ia l  y  temperaturas ópt imas,  
d is t r ibu idas en dos estaciones c laramente def in idas a lo largo del  año,  la de 
inv ierno y la  de verano.  Con la construcc ión de la  represa de Chivor ,  la  inundación 
de los  ter renos aumentó e l  área de evapot ransp i rac ión que,  combinada con la  
c i rcu lac ión de l  a i re  nocturno,  produce enfr iamiento y formación de rocío,  factor  éste 
que ayudado por  la  radiac ión so lar  produce “quemazones”  en los cu l t ivos,  
pr inc ipalmente en las veredas cercanas a la represa,  o sea las que se local izan en 
el  Sur Or iente del  munic ip io.  
 
En  e l  caso de Guateque, e l  á rea to ta l  de l  sec tor  rura l  es  de 3 .422 hectáreas.  El  
terr i tor io munic ipal  presenta al turas sobre el  n ivel  del  mar que f luctúan desde los 
1.400 hasta los 2.000 mts.  La cabecera munic ipa l  se encuentra a 1.840 msnm. 
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•  Precipi tación 
 
Desde el  punto de v is ta c l imát ico se observa e l  predominio de la  Zona de 
Conf luencia o Convergencia In ter t rop ica l .  En esta zona predominan las ba jas 
pres iones debido a la  conf luencia de los v ientos Al is ios del  Noroeste y  Suroeste,  
d i r ig iendo su t rayector ia  predomin ante de Sur  – Este hacia e l  Ecuador Geográf ico.  
 
Esta zona de convergencia,  a l  desplazarse de Sur a Norte provoca la formación de 
t iempo c ic lónico,  es deci r  l luv ioso,  cubier to y f resco,  determinando un régimen de 
t ipo monomodal  que se ext iendes desde abr i l  a  nov iembre,  con un máximo en e l  
mes de ju l io .  En e l  s igu iente Cuadro se expresa la  prec ip i tac ión mensual  mul t ianual  
(1962 – 2000)  en va lores medio,  mín imo y máximo,  según los reg is t ros de la  
Estación Sutatenza,  la más cercana al  munic ip io de Guateque.  
 
Cuadro No. 29 
Estación Sutatenza. Valores mensuales multianuales de precipitación (mm) 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Año 

Prom. 16.1 30.6 46.4 109.8 155.0 174.1  174.0 134.6 98.6  93.4 61.3 28.7 1.112,5 

Máx.  52.0 108.0 128.0  216.6 229.3 300.8  288.2 217.4 161.0 260.4 157.9 100.6 300,8 

Mín. 0.0 0.0 1.0 0.0 63.0 82.5 22.4 58.7 31.9  19.3 3.6 2.1 0,0 

 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2001 – 2006. Corpochivor. 
 
 
•  Temperatura  
 
La  d is t r ibuc ión  de  la  tempera tura  presenta  una var iac ión  espacia l  determinada por  
factores a l t i tud ina les,  mient ras que las var iac iones tempora les son muy reduc idas 
durante todos los meses del  año,  cons iderando la  pos ic ión del  ter r i tor io  en la  zona 
t rop ica l ,  donde los cambios más s ign i f icat ivos corresponden a var iac iones d iar ias .  
 
Lo anter ior  cor responde a l  hecho de que la  temperatura d isminuye a medida que 
aumenta la  a l t i tud,  notándose que e l  per íodo con reg is t ros  más ba jos ocurre  
durante los meses l luv iosos comprendidos ent re mayo y  agosto.  
 
Según los datos de la  Estac ión h idro lóg ica de Sutatenza,  estac ión que abarca la  
zona más cercana a l  munic ip io de Guateque,  la  temperatura osci la  entre 15.6°C y 
19.4°C.  
 
Para todo e l  ter r i tor io  munic ipal ,  e l  re l ieve montañoso determina d i ferentes a l turas 
y temperaturas,  parámet ros que asociados con las l luv ias y la humedad,  or ig inan el  
c l ima que va de l  premontano t rop ica l  húmedo a l  subhúmedo.  En e l  c l ima medio  se 
regist ran aproximadamente 2.140 hectáreas,  mientras que al  c l ima f r ío le 
corresponden cerca de 1.400 hectáreas.  Es decir que los c l imas dominantes son e l  
templado en un 65% del  terr i tor io  y  e l  f r ío  en un 35% del  área munic ipal . 
 
La temperatura promedio es de 19°C. La zona c l imát ica f r ía se ubica en las a l turas 
super iores a los 2.000 msnm.,  en las veredas Gaunza Arr iba,  Gaunza Aba jo ,  P iedra  
Parada y Munantá.  El  c l ima templado predomina en la  mayor ía del  ter r i tor io  de las 
restantes veredas.  
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•  Humedad relat iva  
 
La humedad re lat iva,  en promedio,  es del  80%, con var iac iones del  70% ( febrero,  
marzo)  a l  91% ( ju l io) .  E l  promedio m ás a l to  de evaporac ión se regis t ra en e l  mes de 
febrero y  e l  más bajo en e l  mes de ju l io .  La época de menor ve loc idad del  v iento se 
presenta en jun io ,  e l  mes más l luv ioso.  A su vez,  e l  promedio más a l to  de br i l lo  
solar  se regist ra en el  mes de enero y e l  m ás bajo en el  mes de jul io. .  
 
E l  mayor grado de nubosidad corresponde a los meses de a l ta prec ip i tac ión:  jun io,  
ju l io  y agosto.   
 
 
3.4.  Zonas de vida y vegetación 
 
Bajo las condic iones de al t imetr ía del  munic ip io de Guateque se presentan dos 
grupos de zonas de v ida.  El  pr imero se ubica en las zonas más al tas con presencia 
de bosque húmedo montano (bhm) y  bosque p luv ia l  montano ba jo  (bpmb).  E l  
segundo corresponde a la  zona de c l ima templado,  encontrándose e l  bosque 
húmedo premontano (bhpm).  
 
Bosque  Húmedo Montano Bajo:  Se local iza entre los 1.300 y los 2.000 msnm, con 
una temperatura media anual  de 12°C y una prec ip i tac ión media super ior  a  los 
2 .500 mm. T iene caracter ís t icas de humedad constante,  lo  cua l  determina un 
sobrante de agua.  El  ambiente es muy f r ío  y de excesiva humedad, con vegetales y 
suelos empapados por  la  l luv ia y  con agua deposi tada sobre la  superf ic ie.  Se 
local iza en la par te nor te del  munic ip io en las veredas Gaunza Arr iba y Gaunza 
Abajo.  
 
Bosque Húmedo Premontano :  presenta  t ie r ras  comprend id as entre los 1.300 y los 
2.000 msnm, con caracter ís t icas t íp icas del  c l ima templado y una temperatura 
promedio anual  de 18°C.  La prec ip i tac ión promedio anual  es de 2.500 mm, 
presentándose a l ta  humedad re lat iva.  
 
La vegetación de c l ima fr ío,  producto de la in tervenc ión de l  hombre,  presenta 
paisa jes dominados por  cu l t ivos de papa,  arve ja y  maíz,  así  como potreros con 
pasto k ikuyo y gramas nat ivas.  Se encuentran a lgunos árboles y  arbustos 
esparcidos en restos de montes.  La vegetación natural ,  aunque escasa, es  
heterogénea y se puede di ferenciar .  
 
La vegetac ión de c l ima templado,  también producto de la  in tervenc ión de l  hombre,  
presenta paisa jes dominados por  cu l t ivos de hor ta l izas y  tomate,  así  como poteros 
con pasto  k ikuyo y  gramas nat ivas .  Se encuent ran a lgunos  árbo les  y  a rbus tos  
esparcidos en restos de montes.  La vegetación natural ,  aunque escasa,  es 
heterogénea y se puede di ferenciar .  
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4.  LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN PROVINCIA DE ORIENTE Y EN EL 
MUNICIPIO DE GUATEQUE 

 
 
En términos genera les,  las act iv idades agropecuar ias desarro l ladas en la  Prov inc ia 
de Or iente ocasionan un impacto negat ivo en los recursos naturales,  debido a l  
manejo no sostenib le de los mismos. 
 
La act iv idad agr íco la  es predominantemente min i fund is ta  y  de economía campesina,  
or ientándose g ran parte de la producción al  autoconsumo fami l iar ;  e l  grado de 
mecanización es muy bajo;  es bastante precar ia la t ransferencia y adopción de 
tecnologías,  y ,  en consecuencia,  ex is te una muy baja capacidad de acumulación de 
capi ta l .  
 
De todas maneras,  en e l  ter r i tor io  se encuentran suelos que pos ib i l i tan e l  
establec imiento de d iversos t ipos de cul t ivos,  a l  t iempo que existe un s is tema de 
carreteables que in terconectan cas i  todas las veredas y  permi ten e l  acceso a e l las 
por  d i fe rentes ru tas ,  lo  que pro tege a l munic ip io  de un posib le embote l lamiento de 
su producción agr íco la y  pecuar ia.  S imul táneamente,  la  local izac ión del  munic ip io 
permi te fác i lmente la  comunicación del  ter r i tor io  con los pr inc ipales poblados y 
c iudades oferentes y  demandantes de b ienes y  servic ios en el  centro del  país.   
 
 
4.1.  Provincia de Oriente:  Cult ivos,  áreas,  rendimientos y producción 
 
i .  En la  Prov inc ia de Or iente son pocos los empleos rura les permanentes,  los 

precios a l  agr icul tor  muestran tendencia a la baja y las a l ternat ivas en 
sus t i tuc ión de cu l t ivos son a l tamente l imi tadas dados los  s igu ientes fac tores 
l imi tantes:  

 
•  Predominio absoluto del  microfundio y e l  mini fundio que impiden la 

acumulac ión de capi ta l  por  los agr icu l tores.  
•  Grandes restr icc iones en el  uso potencia l  del  suelo.  
•  Inex is tenc ia de pol í t icas efect ivas de fomento y muy baja capacidad 

ins t i tuc ional  para desarro l lar  en forma permanente y  con metodologías 
adecuadas procesos de acompañamiento técn ico y  empresar ia l  a  los  
campesinos.  

 
i i .  La gran mayor ía de los pequeños agr icu l tores se l imitan a una producción que 

en a l ta  proporc ión se dest ina a l  autoconsumo y,  además,  ante la  ausencia de 
crédi to inst i tuc ional  para la  producción,  de acompañamiento técnico y 
empresar ia l  y  de at ract ivas a l ternat ivas de comerc ia l izac ión,  un buen número 
de  e l l os dejan enmalezar  sus predios y t ratan de a lqui lar  su mano de obra en 
ot ras f incas o act iv idades.  El  desempleo rura l  crece en forma a larmante.   

 
i i i .  En la  Prov inc ia  de Or iente  y  en re lac ión con e l  subsector  agr íco la ,  ex is ten 

3 .342,5  hec tá reas  cosechadas .  La  Prov inc ia presenta 1.896,5 hectáreas 
cosechadas anualmente en cu l t ivos t rans i tor ios que corresponden a l  56.74% 
de l  to ta l  cosechado,  447 hectáreas en cu l t i vos  anua les  equ iva lentes  a l  6 .73% 
de las hectáreas to ta les cosechadas y  999 hectáreas en cu l t ivos permanentes 
que representan e l  29,89% del  tota l .  

 
iv.  En re lac ión con e l  subsector  agr íco la,  la  producción anual  a lcanza las 

25.248,5 toneladas.  La Prov inc ia produce 14.322,5 toneladas anuales de 
cu l t ivos t rans i tor ios  que cor responden a l  56.73% del  to ta l  cosechado,  7.372 
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toneladas de cul t ivos anuales equivalentes al  29.20% de las hectáreas tota les 
cosechadas y 3.554 toneladas de cu l t ivos permanentes que representan e l  
14.08% del  to ta l . 

 
v.  E l  área cosechada anualmente en cu l t ivos t rans i tor ios a lcanza las 1 .896,5 

hec tá reas.  Dentro de este grupo de t ransi tor ios,  los cul t ivos más importantes 
en cuanto a áreas cosechadas son,  en su orden,  e l  maíz (761 Has.) ,  e l  f r í jo l  
(367,5 Has.) ,  e l  pepino (241,5 Has.) ,  la  habichuela (230,0 Has.) ,  e l  tomate 
(168,5 Has.)  y la arveja (109,5 Has.) .  El  área sembrada en papa es marginal  y  
se presenta sólo en el  munic ip io de Chivor.  

 
vi .  La producc ión g lobal  anual  de los cu l t ivos t rans i tor ios es de 14.322,5 

toneladas.  Dentro de este grupo de t ransi tor ios,  los cul t ivos más importantes 
en  cuan to  a  l a  producc ión en campo son,  en su orden,  los  s igu ientes .  Pr imero,  
tomate,  con 4.824 toneladas y  rendimientos super iores en un 37.87% al  
promedio departamental .  En segundo lugar ,  pepino,  con 3.846 toneladas y 
rendimientos super iores en un 5.20% al  promedio depar tamenta l .  En tercer  
lugar ,  habichuela,  con 3.662 toneladas y rendimientos super iores en un 7.98% 
al  promedio departamenta l .  En cuar to lugar ,  maíz,  con 942,5 toneladas y 
rendimientos super iores en un 6.02% al  promedio depar tamenta l ,  pero muy 
bajos en relac ión con la  media nacional .  Por  ú l t imo aparecen las producciones 
de f r í jo l ,  arveja y papa,  con 679.7,  219.8 y 166.5 toneladas,  respect ivamente.   

 
La producción de papa es marginal  y  se presenta sólo en e l  munic ip io de 
Ch ivor .  E l  maíz  y  e l  f r í jo l  p resentan al t ís imos n ive les de autoconsumo (90% y 
50%, respect ivamente)  y  no son muy impor tantes en la  generac ión de 
ingresos.  Los restantes productos presentan excedentes comerc ia l izables que 
cor responden a l  90% de las  tone ladas produc idas.  Los restantes productos 
p resentan excedentes comercia l izables que corresponden al  90% de las 
toneladas producidas.  

 
v i i .  E l  á rea cosechada en cu l t i vos  anua les  es  de 447 hectáreas y  la  producc ión 

global  anual  es de 7.372 toneladas.  Dentro de los anuales,  e l  cul t ivo más 
importante en cua nto a área cosechada es el  maíz con 315 hectáreas. En un 
segundo lugar  se ub ica la  yuca,  con 80 hectáreas cosechadas en e l  munic ip io  
de Chivor .  En tercer  lugar  se c las i f ica  la  ar racacha,  con tan so lo  26 hectáreas 
cosechadas en e l  munic ip io  de Tenza.  Y en c uar to  lugar ,  en re lac ión con áreas 
cosechadas,  se ubica e l  tomate larga v ida con 26 hectáreas,  pero con una muy 
importante producción.  

 
v i i i .  La producción g lobal  de los cul t ivos anuales es de 7.372 toneladas.  Dentro de 

es te  grupo,  los  cu l t i vos  más impor tan tes  en cuanto a la  producción en campo 
son,  en su orden,  los s iguientes.  Pr imero,  tomate larga v ida,  con 6.375 
toneladas y rendimientos super iores en un 2.41% al  promedio depar tamenta l .  
En segundo lugar,  maíz,  con 387 toneladas y rendimientos infer iores en un 
7.73% a l  promedio  depar tamenta l .  En tercer  lugar ,  yuca,  con 350 tone ladas y  
rendimientos que apenas representan del  40 a l  50% de las medias 
departamental  y  nacional .  Por  ú l t imo f igura la  arracacha,  con sólo 260 
tone ladas y  rend imientos super iores en un 16.54% al  promedio departamental .   

 
Desde el  punto de v is ta de generación de excedentes comercia l izables,  e l  
maíz ,  con un autoconsumo de l  90% y  la  yuca,  con e l  40% de autoconsumo,  
p ierden importancia desde el  punto de v ista de la generación de ingresos.  Los 
r es tantes  productos  presentan excedentes  comerc ia l izab les  que cor responden 
al  90% de las toneladas producidas.  
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i x .  E l  área cosechada en cu l t ivos permanentes es de 999 hectáreas.  Dentro de l  
grupo de los permanentes,  e l  cu l t ivo más importante en cuanto a área 
cos echada es e l  café con 387 hectáreas,  local izadas en un 91.73% en e l  
munic ip io de Guayatá.  En un segundo lugar se ubica la caña miel ,  con 378 
hectáreas.  En tercer  lugar  se c las i f ica e l  p látano,  con 86 hectáreas 
cosechadas.  Luego aparece un grupo de f ruta les  compuesto por  manzana (47 
Has.) ,  lu lo (41 Has.)  y  c í t r icos (36 Has.) .  Y,  f ina lmente,  con muy pocas áreas 
cosechadas,  están durazno (6 Has.) ,  fe i joa (6 Has.) ,  tomate de árbol  (5 Has.) ,  
curuba (4 Has. )  y  c i rue la (3  Has. ) .  Los c í t r icos presentan hectáreas 
c osechadas en Chivor ,  Guayatá y  Somondoco.  Las áreas cosechadas en 
tomate de árbol  se local izan en Chivor y La Capi l la .  Guateque no f igura en las 
estadís t icas depar tamenta les y  prov inc ia les con áreas cosechadas en f ru ta les. 

 
x .  La producción global  de los cul t i vos permanentes es de 3.554 toneladas.  

Dentro de l  grupo de los permanentes,  e l  cu l t ivo más impor tante en cuanto a 
producción es la  caña miel  con 1.315 toneladas que en un 50% se dest inan a l  
autoconsumo.  En un segundo lugar  se ub ica e l  lu lo ,  con 480 tonelad as que en 
un 87.5% se producen en e l  munic ip io  de Chivor .  En tercer  lugar  se c las i f ica e l  
café,  con 451 toneladas que en un 94.23% se producen en e l  munic ip io de 
Guayatá.  En cuar to lugar  aparece e l  p lá tano,  con 397 toneladas y  con 
rend imientos que representan  la  m i tad  o  menos  de  los  rend imien tos  
depar tamenta l  y  nac ional .  Luego aparecen los c í t r icos,  con 360 toneladas y 
rendimientos muy bajos,  equivalentes a l  41.61% del  promedio departamental ,  
que se producen en los municipios de Chivor,  Guayatá y Somondoco.  La 
producción de manzana,  proveniente en su to ta l idad del  munic ip io  de La 
Capi l la  también es impor tante y  a lcanza las 376 toneladas.  F ina lmente,  ex is te  
la producción de un grupo de f ruta les compuesto por tomate de árbol  (64 
tone ladas) ,  fe i joa  (42 tone ladas) ,  durazno (38 tone ladas) ,  c i rue la  (19 
toneladas)  y  curuba (12 toneladas) .  

 
Desde el  punto de v is ta de generación de excedentes comercia l izables,  la  
caña mie l  y  e l  p lá tano,  con autoconsumos del  50%, p ierden impor tancia desde 
el  punto de vista de la generac ión de ingresos.  Los restantes productos 
presentan excedentes comercia l izables que corresponden al  90% de las 
toneladas producidas.  El  munic ip io de La Capi l la es responsable de la 
to ta l idad de la  producc ión en c i rue la ,  fe i joa,  durazno y  manzana.  E l  munic ip io  
de Chivor  es e l  ún ico productor  de curuba y genera e l  85.36% de la  producción 
de lu lo .  La producc ión de tomate de árbo l  se  loca l iza  en Chivor  y  La Capi l la .  
Guateque no f igura en las estadíst icas departamentales y provinc ia les con 
áreas cosechadas en f ru ta les. 
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Cuadro No. 30 
Provincia del Oriente. Cultivos Transitorios 
Area, Rendimientos, Volumen de Producción. 
Evaluación definitiva Año 2000 
 

ÁREA SEMBRADA  
(Hectáreas) 

ÁREA COSECHADA  
(Hectáreas) 

RENDIMIENTOS 
(Kilos / Hect.) 

PRODUCC. EN 
CAMPO 

(Toneladas) MUNICIPIOS 

A B A B A B A B 
ARVEJA 

Chivor 8,0 15,0 5,0 10,0 2.000 2.000 10,0 20,0 
Guateque  32,0  30,0  2.500  75,0 
Guayatá  15,0  12,0  1.700  20,4 
La Capilla 10,0 6,5 9,5 6,0 1.800 1.800 17,1 10,8 
Sutatenza  15,0  15,0  1.500  22,5 
Tenza  23,0  22,0  2.000  44,0 
Subtotal Provincia 18,0 106,5 14,5 95,0 1.869 2.028 27,1 192,7 
Total Departamento 4.789,5 5.301,5 4.619,0 5.126,8 3.415 2.898 15.775,1 14.860,9 

FRÍJOL 
Almeida 20,0 40,0 20,0 35,0 1.200 1.200 24,0 42,0 
Chivor 10,0  5,0  1.200  6,0  
Guateque 24,0 25,0 21,0 23,0 2.000 1.500 42,0 34,5 
Guayatá 15,0 23,0 13,0 20,0 1.300 1.500 16,9 30,0 
La Capilla  200,0  180,0  2.200  396,0 
Sutatenza  18,0  18,0  2.200  39,6 
Tenza  30,0  32,5  1.498  48,7 
Subtotal Provincia 69,0 336,0 59 308,5 1.507 1.915 88,9 590,8 
Total Departamento 4.019,0 2.723,5 3.858,5 2.576,0 832 1.142 3.211,2 2.942,5 

HABICHUELA  
Guateque 6,0  6,0  13.000  78,0  
Guayatá 5,0 7,0 4,0 6,0 16.000 16.000 64,0 96,0 
La Capilla 116,0 118,0 114,0 100,0 16.000 16.000 1.824,0 1.600,0 
Subtotal Provincia 127,0 125,0 124,0 106,0 15.854 16.000 1.966,0 1.696,0 
Total Departamento 163,0 162,5 159,0 142,5 14.723 14.770 2.341,0 2.104,7 

MAÍZ 
Almeida 160,0 100,0 150,0 80,0 1.200 1.200 180,0 96,0 
Guateque 110,0  100,0  1.500  150,0  
Somondoco 140,0  135,0  1.500  202.5  
Tenza 150,0 150,0 148,0 148,0 1.000 1.000 148,0 148,0 
Subtotal Provincia 560,0 250,0 533,0 228,0 1.277 1.070 680,5 244,0 
Total Departamento 6.108,0 3.345,0 5.827,5 3.220,8 1.133 1.169 6.603,9 3.765,4 

PAPA 
Chivor 10,0 10,0 9,5 9,0 9.000 9.000 85,5 81,0 
Subtotal Provincia 10,0 10,0 9,5 9,0 9.000 9.000 85.5 81,0 
Total Departamento 27.761,0 26.561,8 27.577,0 26.074,5 16.327 16.274 450.241,3 424.337,6 

PEPINO 
Guateque 12,0 6,0 11,0 5,5 12.000 12.000 132,0 66,0 
La Capilla 89,0 116,0 85,0 115,0 16.000 16.000 1.360,0 1.840,0 
Sutatenza  5,0  5,0  12.000  60,0 
Tenza 10,0 13,0 8,0 12,0 20.000 19.000 160,0 228,0 
Subtotal Provincia 201 140,0 104,0 137,5 15.885 15.956 1.652,0 2.194,0 
Total Departamento 129,0 158,0 127,0 152,5 14.858 15.370 1.887,0 2.344,0 

TOMATE 
Almeida 11,0 5,0 10,0 5,0 18.000 25.000 180,0 125,0 
Guateque 31,0 30,0 30,0 29,0 22.000 22.000 660,0 638,0 
Guayatá  25,0  22,0  60.000  1.320,0 
La Capilla 15,0 12,0 14,5 11,5 20.000 20.000 290,0 230,0 
Somondoco 12,0 5,0 11,0 4,5 32.000 32.000 352,0 144,0 
Sutatenza 2,0 5,0 2,0 5,0 25.000 25.000 50,0 125,0 
Tenza 14,0 12,0 13,0 11,0 25.000 35.000 325,0 385,0 
Subtotal Provincia 85,0 94,0 80,5 88,0 23.068 33.716 1.857,0 2.967,0 
Total Departamento 428,0 495,0 409,0 475,0 19.973 21.447 8.169,0 10.187,2 
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Cuadro No. 31 
Provincia del Oriente. Cultivos Anuales 
Area, Rendimientos, Volumen de Producción. 
Evaluación definitiva Año 2000 
 

MUNICIPIOS 
AREA 

SEMBRADA 
(Hectáreas) 

ÁREA 
COSECHADA 
(Hectáreas) 

RENDIMIENTOS 
(Kilos / Hect.) 

PRODUCC. EN 
CAMPO 

(Toneladas) 

ARRACACHA 
Tenza 26,0 26,0 10.000 260,0 
Subtotal Provincia 26,0 26,0 10.000 260,0 
Total Departamental 626,0 625,0  8.581 5.363,0 

MAIZ 
Chivor 100,0 100,0  1.000 100,0 
La Capilla 200,0 195,0  1.800 251,0 
Sutatenza 20,0 20,0 1.800 36,0 
Subtotal Provincia 320,0 315,0  1.229 387,0 
Total Departamental 11.026,0 10.416,0 1.332 13.877,0 

TOMATE LARGA VIDA 
Guateque 2,0 2,0 250.000 500,0 
Guayatá 5,0 5,0 250.000 1.250,0 
La Capilla 7,0 7,0 250.000 1.750,0 
Somondoco 2,0 2,0 250.000 375,0 
Sutatenza 5,0 5,0 250.000 1.250,0 
Tenza 5,0 5,0 250.000 1.250,0 
Subtotal Provincia 26,0 26,0 250.000 6.375,0 
Total Departamental 34,0 33,0 244.119 8.083,0 

YUCA 
Chivor 100,0 80,0 4.375 350,0 
Subtotal Provincia 100,0 80,0 4.375 350,0 
Total Departamental 2.708,0 2.592,0  7.572 19.626,0 
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Cuadro No. 32 
Provincia del Oriente. Cultivos Permanentes 
Area, Rendimientos, Volumen de Producción. 
Evaluación definitiva Año 2000 
 

MUNICIPIOS 
AREA 

SEMBRADA  
(Hectáreas) 

ÁREA 
COSECHADA  

(Hectáreas) 

RENDIMIENTOS 
(Kilos / Hect.) 

PRODUCC. EN CAMPO 
(Toneladas) 

CADUCIFOLIOS (CURUBA) 
Chivor 12,0 4,0 3.000 12,0 
Subtotal Provincia 12,0 4,0 3.000 12,0 
Total Departamental 64,0 40,0 9.900 396,0 

CAFÉ 
Chivor 83,0 32,0 800 26,0 
Guayatá 389,0 355,0 1.200 425,0 
Subtotal Provincia 472,0 387,0 1.000 451,0 
Total Departamental 13.241,0 12.115,0 892,0 10.807,0 

CAÑA MIEL 
Almeida 70,0 70,0 3.500 245,0 
Chivor 100,0 80,0 2.900 232,0 
Guateque 33,0 29,0 3.000 87,0 
Guayatá 36,0 29,0 2.500 73,0 
Somondoco 135,0 120,0 3.500 420,0 
Sutatenza 14,0 14,0 3.000 42,0 
Tenza 31,0 36,0 6.000 216,0 
Subtotal Provincia 419,0 378,0 3.486 1.315,0 
Total Departamental 5.073,0 4.601,0 4.087 18.804,0 

CIRUELA 
La Capilla 3,0 3,0 6.000 19,0 
Subtotal Provincia 3,0 3,0 6.000 19,0 
Total Departamental 742,0 647,0 7.629 4.937,0 

CITRICOS 
Chivor 12,0 4,0 5.000 20,0 
Guayatá 15,0 14,0 5.000 70,0 
Somondoco 20,0 18,0 15.000 270,0 
Subtotal Provincia 47,0 36,0 10.000,0 360,0 
Total Departamental 2.255,0 2.144,0 24.033,0 51.526,0 

DURAZNO 
La Capilla 7,0 6,0 6.400 38,0 
Subtotal Provincia 7,0 6,0 6.400 38,0 
Total Departamental 511,0 368,0 10.461 3.850,0 

FEIJOA 
La Capilla 9,0 6,0 7.000 42,0 
Subtotal Provincia 9,0 6,0 7.000 42,0 
Total Departamental 186,0 147,0 6.116 896,0 

LULO 
Chivor 70,0 35,0 12.000 420,0 
La Capilla 6,0 6,0 10.000 60,0 
Subtotal Provincia 76,0 41,0 11.707 480,0 
Total Departamental 617,0 404,0 11.291 4.562,0 

MANZANA  
La Capilla 47,0 47,0 8.000 376,0 
Subtotal Provincia 47,0 47,0 8.000 376,0 
Total Departamental 818,0 687,0 9.265 6.365,0 

PLATANO 
Chivor 22,0 18,0 3.200 58,0 
Guayatá 24,0 18,0 5.000 90,0 
Somondoco 17,0 17,0 3.000 51,0 
Tenza 36,0 33,0 6.000 198,0 
Subtotal Provincia 99,0 86,0 4.300 397,0 
Total Departamental 3.734,0 3.266,0 8.302 27.113,0 

TOMATE DE ARBOL 
Chivor 5,0 2,0 12.000 24,0 
La Capilla 4,0 3,0 13.333 40,0 
Subtotal Provincia 9,0 5,0 12.800 64,0 
Total Departamental 546,0 443,0 22.054 9.777,0 
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4.2.  Anál is is  de los cul t ivos t ransi tor ios 
 
E l  área sembrada de cu l t ivos t rans i tor ios  en la  Prov inc ia  ha d isminu ido en  los  t res  
ú l t imos años en un 42%.  Tanto  e l  agotamiento  de los  sue los  como la  topograf ía ,  
contr ibuyen a la  reducción del  área sembrada y también afectan la  cal idad de los 
productos,  los  cuales p ierden compet i t iv idad en e l  mercado.  La act iv idad agr íco la  
con  formas t radic ionales de producción,  y  e l  predominio de economías de 
subsistencia de baja capacidad de acumulación que desaprovechan el  potencia l  
agrícola de la zona,  se convier te ta l  vez en el  centro de la problemát ica económica 
subregional ,  ya que el  49% del  área product iva de la Provinc ia se encuentra en 
predios con extens ión in fer ior  a  las t res hectáreas.  Esta escala product iva hace 
muy costosa la  producción para las pequeñas unidades fami l iares. 
 
En e l  Munic ip io de Guateque se encuentran establec idos cul t ivos t rans i tor ios de 
a lguna impor tanc ia como tomate,  arve ja ,  f r í jo l ,  maíz,  pepino y  habichuela.  Estas 
horta l izas,  por  la posib i l idad de su explotación en áreas reducidas de terreno y por 
su cor to per íodo vegetat ivo son un renglón importante para la  mayor parte de los 
agr icu l tores.  Además,  la  ex is tencia de un a l to número de compradores que hacen 
presencia en e l  mercado munic ipal  favorece este t ipo de producción.  
 
Cuadro No. 33 
Provincia del Oriente. Cultivos Transitorios 
Consolidado: Area, Rendimientos, Volumen de Producción. 
Evaluación definitiva Año 2000 
 

MUNICIPIOS ÁREA COSECHADA 
(Hectáreas) 

RENDIMIENTOS 
(Kilos / Hect.) 

PRODUCCIÓN EN 
CAMPO 

(Toneladas) 
ARVEJA 

Total Provincia Oriente  109,5 11.23% 2.007 63.86% 219,8 0.72% 

Total Departamento 9.745,8 100.00% 3.143 100.00% 30.636,0 100.00% 

FRÍJOL  

Total Provincia Oriente  367,5 57.11% 1.849 193.41% 679,7 11.04% 

Total Departamento 6.434,5 100.00% 956 100.00% 6.153,7 100.00% 

HABICHUELA 

Total Provincia Oriente  230,0 76.28% 15.922 107.98% 3.662,0 82.37% 

Total Departamento 301,5 100.00% 14.745 100.00% 4.445,7 100.00% 

MAÍZ 

Total Provincia Oriente  761,0 8.41% 1.215 106.02% 924,5 8.92% 

Total Departamento 9.048,3 100.00% 1.146 100.00% 10.369,3 100.00% 

PAPA 

Total Provincia Oriente  18,5 0.03% 9.000 55.21% 166,5 0.02% 

Total Departamento 53.651,5 100.00% 16.301 100.00% 874.578,
9 

100.00% 

PEPINO 

Total Provincia Oriente  241,5 86.40% 15.925 105.20% 3.846,0 90.90% 

Total Departamento 279,5 100.00% 15.138 100.00% 4.231,0 100.00% 

TOMATE 

Total Provincia Oriente  168,5 19.06% 28.629 137.87% 4.824,0 26.28% 

Total Departamento 884,0 100.00% 20.765 100.00% 18.356,2 100.00% 
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4.3 . Anál is is  de los Cul t ivos  anua les 
 
Los cu l t ivos anuales mant ienen durante los  ú l t imos años,  c ier ta  tendenc ia  
decrec iente  para  la  var iab le  área sembrada,  cons iderándose que ha d isminu ido en 
2.900 hectáreas con re lac ión a 1993.  No obstante,  la  producción se mant iene 
estable,  lo  que impl ica que han mejorado los rendimientos.  
 
En la Provincia de Or iente se encuentran la arracacha, e l  maíz,  e l  tomate larga v i da 
y  la  yuca como los cu l t ivos anuales representat ivos.  E l  área cosechada en maíz fue 
la  más impor tante dentro de este grupo de productos,  a lcanzando las 315 hectáreas 
(3.03% del  to ta l  departamental ) ,  pero hay que tener  en cuenta que los n ive les de 
au toconsumo son considerables,  del  orden del  90%. 
 
E l  segundo cu l t i vo  anua l  más impor tan te  para  la  Prov inc ia  es  la  yuca con un área 
cosechada de 80 hectáreas (3.09% del  tota l  departamental ) ,  pero con la 
connotación de que la producción en un 40% se or ienta a l  aut oconsumo y que su 
cul t ivo solo se regist ra en las estadíst icas departamentales para e l  munic ip io de 
Chivor .  
 
En un tercer  lugar  de impor tanc ia se ubica la  ar racacha con un área cosechada de 
26 hectáreas (4 .16% del  to ta l  depar tamenta l ) ,  pero sus cu l t ivos solo  se reg is t ran en 
el  área municipal  de Tenza.  
 
Finalmente,  se destaca el  área cosechada en tomate larga v ida,  que alcanza las 26 
hectáreas (78.79% del  to ta l  depar tamenta l ) ,  fuera de l  a lcance de los  pequeños 
productores  por  las  a l tas  invers iones requer idas  en insta lac ión del  cu l t ivo.  Este 
producto se inc luye en e l  grupo de cul t ivos anuales ya que su cosecha se presenta 
durante d iez meses del  año.   
 
Cuadro No. 34 
Provincia del Oriente. Cultivos Anuales 
Consolidado: Area, Rendimientos, Volumen de Producción. 
Evaluación definitiva Año 2000 
 

MUNICIPIOS ÁREA COSECHADA 
(Hectáreas) 

RENDIMIENTOS 
(Kilos / Hect.) 

PRODUCCIÓN EN 
CAMPO 

(Toneladas) 
ARRACACHA 

Total Provincia Oriente  26,0 4.16% 10.000 116.54%  260,0 4.85% 

Total Departamento 625,0 100.00% 8.581 100.00%  5.363,0 100.00% 

MAÍZ 

Total Provincia Oriente  315,0 3.02% 1.229 92.27% 387,0 2.79% 

Total Departamento 10.416,0 100.00% 1.332 100.00%  13.877,0 100.00% 

TOMATE LARGA VIDA 

Total Provincia Oriente  26,0 78.79% 250.000 102.41%  6.375,0 78.87% 

Total Departamento 33,0 100.00% 244.119 100.00%  8.083,0 100.00% 

YUCA 

Total Provincia Oriente  80,0 3.09% 4.375 57.78% 350,0 1.78% 

Total Departamento 2.592,0 100.00% 7.572 100.00%  19.626,0 100.00% 
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Se reporta que en las Provinc ias de Or iente y Neira se han establec ido 243 
invernaderos,  d is t r ibu idos en los munic ip ios de Guateque,  Guayatá,  Macanal ,  
Sutatenza,  Tenza,  Garagoa,  La Capi l la ,  Somondoco,  Chinavi ta y Pachavi ta.  Existe 
expectat iva en la ampl iac ión de las áreas de explotación y existen intenciones de 
explotar  bajo e l  s is tema de invernadero ot ros cu l t ivos como habichuela,  p imentón,  
berenjena y arveja.  
 
Gracias a l  establecimiento del  cul t ivo de tomate larga v ida ( intensivo y en 
invernadero) ,  la  producción anual  de tomate en la Provinc ia de Or iente,  a pesar de 
la reducció n en áreas sembradas,  ha crecido en no menos del  500% en re lac ión con 
lo reportado en años recientes.  
 
En re lac ión con los cul t ivos anuales,  en la jur isd icc ión del  munic ip io de Guateque 
tan solo se regist ran 2 hectáreas cosechadas en tomate larga v ida.  
 
 
4.4 . Anál is is  de los  Cul t ivos permanentes 
 
Los cu l t ivos permanentes presentan en los  ú l t imos años un aumento s ign i f ica t ivo en 
todas sus var iab les :  e l  á rea sembrada ha aumentado en cerca de 6 .000 hectáreas y  
la producción se ha incrementado por lo menos en un 40% . Esta s i tuac ión re f le ja  
c ier ta tendencia de los productores hacia este t ipo de cul t ivos.  
 
En e l  Or iente se reportan en orden de importancia por  área sembrada y cosechada,   
los s igu ientes cu l t ivos permanentes:  café,  caña mie l ,  p lá tano,  manzana,  lu lo ,  
c í t r icos (naranja) ,  durazno,  fe i joa,  tomate de árbol ,  caduci fo l ios (curuba)  y  c i rue la.  
 
E l  área cosechada en café fue la  más impor tante dentro de este grupo de 
productos,  a lcanzando las 387 hectáreas (3.2% del  tota l  departamental ) ,  pero hay 
que tener  en cuenta que la  producc ión só lo  se reg is t ra  para dos munic ip ios:  
Guayatá y Chivor.  
 
El  segundo cul t ivo anual  más importante para la Provincia es la caña miel  con un 
área cosechada de 378 hectáreas (8.22% del  to ta l  depar tamenta l ) ,  con la  
connotac ión de que su cu l t i vo  se reg is t ra  en todos los  munic ip ios  de la  Prov inc ia  
con excepción de La Capi l la  y  que su producción en un 50% se or ienta a l  
autoconsumo.  
 
En un tercer lugar de importancia se ubica el  p látano con un área cosechada de 86 
hectáreas (2 .64% de l  to ta l  depar tamenta l )  y  presente en los munic ip ios de Tenza,  
Chivor ,  Guayatá y Somondoco.  Los n ive les de autoconsumo son cercanos a l  50%. 
 
A cont inuación y en orden de importancia por área cosechada se registran la 
manzana (47 hectáreas y  6 .85% del  to ta l  depar tamenta l ) ,  e l  lu lo  (41 hectáreas y  
10.15% de l  to ta l  depar tamenta l )  y  los  c í t r icos  (36 hectáreas y  1 .68% de l  to ta l  
depar tamenta l ) .  Hay que resa l tar  que e l  cu l t ivo de manzana es exc lus ivo de l  
munic ip io de La Capi l la,  que el  cul t ivo de lu lo se local iza en un gran porce ntaje en 
e l  munic ip io  de Chivor  y  que los c í t r icos son impor tantes tan so lo  en Guayatá y  
Somondoco.  
 
F ina lmente se presentan producc iones re la t ivamente marg ina les,  con no mas de 6 
hectáreas cosechadas,  en durazno,  fe i joa,  tomate de árbol  curuba y c i rue la,  
local izándose su producción en los munic ip ios de La Capi l la  (durazno,  fe i joa,  
tomate de árbol  y  c i ruela)  y Chivor ( tomate de árbol  y  curuba).  
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En re lac ión con los  cu l t ivos permanentes,  en la  jur isd icc ión de l  munic ip io  de 
Guateque tan so lo  se reg is t ran 33 hectáreas cosechadas en caña miel .  
 
Cuadro No. 35 
Provincia del Oriente. Cultivos Permanentes 
Consolidado: Area, Rendimientos, Volumen de Producción. 
Evaluación definitiva Año 2000 
 

MUNICIPIOS 
ÁREA 

COSECHADA 
(Hectáreas) 

RENDIMIENTOS 
(Kilos / Hect.) 

PRODUCCIÓN EN 
CAMPO 

(Toneladas) 

CADUCIFOLIOS (CURUBA)  

Total Provincia Oriente  4,0 10.00% 3.000 30.30% 12,0 3.03% 

Total Departamento 40,0 100.00% 9.900 100.00% 396,0 100.00% 

CAFÉ 

Total Provincia Oriente  387,0 3.19% 1.000 112.11% 451,0 4.17% 

Total Departamento 12.115,0 100.00% 892,0 100.00% 10.807,0 100.00% 

CAÑA MIEL 

Total Provincia Oriente  378,0 8.22% 3.486 85.29% 1.315,0 6.99% 

Total Departamento 4.601,0 100.00% 4.087 100.00% 18.804,0 100.00% 

CIRUELA 

Total Provincia Oriente  3,0 0.46% 6.000 78.65% 19,0 0.38% 

Total Departamento 647,0 100.00% 7.629 100.00% 4.937,0 100.00% 

CÍTRICOS 

Total Provincia Oriente  36,0 1.68 10.000,0 41.61% 360,0 0.70% 

Total Departamento 2.144,0 100.00% 24.033,0 100.00% 51.526,0 100.00% 

DURAZNO 

Total Provincia Oriente  6,0 1.63% 6.400 61.18% 38,0 0.99% 

Total Departamento 368,0 100.00% 10.461 100.00% 3.850,0 100.00% 

FEIJOA 

Total Provincia Oriente  6,0 4.08% 7.000 114.45% 42,0 4.69% 

Total Departamento 147,0 100.00% 6.116 100.00% 896,0 100.00% 

LULO 

Total Provincia Oriente  41,0 10.15% 11.707 103.68% 480,0 10.52% 

Total Departamento 404,0 100.00% 11.291 100.00% 4.562,0 100.00% 

MANZANA 

Total Provincia Oriente  47,0 6.84% 8.000 86.35% 376,0 5.91% 

Total Departamento 687,0 100.00% 9.265 100.00% 6.365,0 100.00% 

PLÁTANO 

Total Provincia Oriente  86,0 2.63% 4.300 51.79% 397,0 1.46% 

Total Departamento 3.266,0 100.00% 8.302 100.00% 27.113,0 100.00% 

TOMATE DE ÁRBOL 

Total Provincia Oriente  5,0 1.13% 12.800 58.04% 64,0 0.65% 

Total Departamento 443,0 100.00% 22.054 100.00% 9.777,0 100.00% 
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4.5 . Análisis del  sector pecuario 
 
En las zonas templadas de la  Prov inc ia de Or iente,  la  ganader ía bovina se explota 
con doble propósi to  (producción de carne y leche) .  Los cruces predominantes son 
Normando x Holste in x Cebú x Cr io l lo  y  Cebú x Cr io l lo  (ganado calentano).  La 
población bovina en la subregión es de 24.852 cabezas de todas las edades,  que 
corresponden só lo  a l  2 .7% del  to ta l  depar tamenta l .  
 
Cuadro No. 36 
Provincia de Oriente. Indicadores Subsector Ganadero. Año 1999. 
 

Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras  
de engorde Municipios  

Cabezas  Número Número Número 
Guayatá 5.530 3.780 5.500 190.000 
Chivor  2.799 353 2.000 900 
Almeida 3.300 610 2.000 5.000 
La Capilla 3.082 1.740 5.000 1.300 
Tenza  4.053 1.160 160.000  40.000 
Guateque 2.725 905 7.000 180.000 
Somondoco 4.160 2.250 3.500 280.000 
Sutatenza 1.723 1.585 150.000  60.000 
Total Provincia 24.852 12.383 335.000  757.200 
Total Depto. 921.762 195.582 1.443.610  2.022.057  
Participac. Prov. 2.70% 6.33% 23.21% 37.45% 
 
E l  área cu l t ivada en pastos de cor te  es de 2.081 hectáreas (8.57% del  to ta l  
departamental ) ,  destacándose los pastos Imper ia l ,  Taiwán,  King Grass y 
Guatemala.  Las praderas de pastoreo,  cuya extensión es de 18.266 hectáreas 
(3.11% del  to ta l  depar tamenta l ) ,  están cubier tas por  Kikuyo,  Gordura,  Tréboles,  
Braqu iar ia  y  Est re l la .   
 
Cuadro No. 37 
Provincia de Oriente. Indicadores Subsector Ganadería Bovina. Año 1999. 
 

Población 
bovina Carga Hectáreas en pastos  Municipios  

Cabezas  Cab. / Ha. Total Corte Pradera 
Guayatá 5.530 1.31 4.210 360 3.850 
Chivor  2.799 0.86 3.270 600 2.670 
Almeida 3.300 1.27 2.600 100 2.500 
La Capilla 3.082 1.20 2.587 16 2.571 
Tenza  4.053 1.63 2.480 500 1.980 
Guateque 2.725 1.38 1.980 370 1.610 
Somondoco 4.160 2.18 1.910 110 1.800 
Sutatenza 1.723 1.32 1.310 25 1.285 
Total Provincia 24.852 1.22 20.347 2.081 18.266 
Total Depto. 921.762 1.51 611.081 24.283 587.398 
Participac. Prov. 2.70%  3.33% 8.57% 3.11% 
 
En cuanto a l  ganado porc ino,  la  Provincia de Or iente d ispone de 12.383 ejemplares,  
equivalentes a l  6 .33% del  to ta l  depar tamenta l .  Los munic ip ios de Guayatá y 
Somondoco,  con 6.030 animales aportan e l  48.7% de la población porc ina 
prov inc ia l ,  mient ras que los munic ip ios de La Capi l la ,  Sutatenza y  Tenza apor tan 
4.485 e jemplares,  equiva lentes al  36.22% de la poblac ión porc ina de la provinc ia.  
Guateque tan sólo cuenta con 905 e jemplares (7.31% de la poblac ión de la 
subregión).  
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La porc icu l tura  es impor tante en la  Prov inc ia  dado que cu l tura lmente e l  cerdo es 
cons iderado como “ la  a lcancía de l  campesino” .  Ex is ten exp lo tac iones tecn i f icadas 
que se loca l izan en los munic ip ios de Tenza,  Guateque,  Guayatá y  Somondoco.  
 
En la Provincia de Or iente,  la  av icul tura representa una importante a l ternat iva de 
producción,  con a l ta ocupación de mano de obra,  una oc upac ión  in tens iva  de l  sue lo  
por  medio de ga lpones y  un a l to  consumo de a l imentos concentrados para a l imentar  
aves de postura y  de engorde.  
 
Las 335.000 aves de postura que ex is ten en la  Prov inc ia  de Or iente representan e l  
23.21% del  to ta l  depar tamenta l .  A su vez, las 310.000 aves que se local izan en 
Tenza y Sutatenza representan e l  92.54% de la  poblac ión prov inc ia l .  
 
Las 757.200 aves ponedoras de engorde que existen en la Provincia representan el  
37.45% del  to ta l  departamental .  A su vez,  las 650.000 aves que se local izan en 
Somondoco,  Guayatá y Guateque representan e l  85.84% de la poblac ión provinc ia l .  
Por  su par te ,  las  100.000 aves que se loca l izan en Sutatenza y  Tenza representan 
e l  13.21% de la  poblac ión prov inc ia l .  En los restantes munic ip ios la  producc i ón 
avícola de este t ipo no rev is te mayor importancia.  
 
 
4.6 . Anál is is  de la  producción agropecuar ia  municipal  
 
 
Municipio de La Capi l la  
 
A  la  agr icu l tura  se v incu lan 908,5  hectáreas en producc ión (27.18% de l  to ta l  
p rov inc ia l ) ,  m ien t ras  que e l  á rea  cub ie r ta  en  pastos a lcanza las 2.587 hectáreas 
(12.71% del  total  de la Provincia) .  
 
Cuadro No. 38 
Municipio de La Capilla. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

ÁREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 
PRODUCTOS 

Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 
Total Provincia 

Arveja 15,5 1.800 27,9 12.69% 

Fríjol 180,0 2.200 396,0 58.26% 

Habichuela 214,0 16.000 3.424,0 93.50% 

Pepino  200,0 16.000 3.200,0 83.20% 

Tomate 26,0 20.000 520,0 10.78% 

Tomate larga vida 7,0 250.000 1.750,0 27.45% 

Maíz 195,0 1.800 251,0 19.14% 

Ciruela 3,0 6.000 19,0 100.00%  

Durazno 6,0 6.400 38,0 100.00%  

Feijoa 6,0 7.00 42,0 100.00%  

Lulo 6,0 10.000 60,0 12.50% 

Manzana 47,0 8.000 376,0 100.00%  

Tomate de árbol 3,0 13.333 40,0 62.50% 

Total Agricultura 908,5  10.143,9  
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El  munic ip io  de La Capi l la  se destaca en e l  ámbi to  subregional  por  su a l t ís ima 
par t ic ipación en la producción de f ruta les y por  su muy importante par t ic ipación en 
la producción de habichuela,  pepino,  f r í jo l ,  tomate larga v ida y maíz de año.  No 
p r o d u c e papa,  arracacha,  yuca,  curuba,  café,  c í t r icos,  p látano n i  caña mie l .  Es e l  
munic ip io con mayor desarro l lo agrícola en la Provincia de Or iente.  
 
Cuadro No. 39 
Municipio de La Capilla. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

2.587 Has. 3.082 1.740 5.000 1.300 
Participación 
en Provincia 12.71% 12.40% 14.05% 1.49% 0.17% 

 
El  munic ip io de La Capi l la se ubica en el  quinto lugar en cuanto a número de 
cabezas bovinas con e l  12.40% del  to ta l  prov inc ia l ,  y  posee e l  12.67% de las 
hectáreas en pastos,  por  lo  que su capacidad de carga (1.2 cabezas)  está un poco 
por  debajo de la  media prov inc ia l .  En cuanto a número de e jemplares porc inos,  La 
Capi l la  se  compor ta  como e l  te rcer munic ip io en importancia en el  terr i tor io 
provincia l ,  con el  14.05% de los ejemplares.  La producción avícola no reviste a l ta 
importancia en el  área munic ipal  n i  en re lación con el  ámbi to subregional .  
 
 
Municipio de Guayatá  
 
Un to ta l  de 498 hectáreas en producción se v inculan a la  agr icu l tura,  equivalentes 
a l  14.9% del  to ta l  prov inc ia l ,  mientras que e l  área cubier ta en pastos a lcanza las 
2.587 hectáreas (12.71% del  to ta l  de la  Provinc ia) .  
 
Cuadro No. 40 
Municipio de Guayatá. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

ÁREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 

PRODUCTOS 
Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 

Total Provincia 

Arveja 12,0 1.700 20,4 9.28% 

Fríjol 33,0 1.421 46,9 6.90% 

Habichuela 10,0 16.000 160,0 4.64% 

Tomate 22,0 60.000 1.320,0 27.36% 

Tomate larga vida 5,0 250.000 1.250,0 19.61% 

Café 355,0 1.200 425,0 94.23% 

Caña miel 29,0 2.500 73,0 5.55% 

Cítricos 14,0 5.000 70,0 19.44% 

Plátano 18,0 5.000 90,0 22.67% 

Total Agricultura 498,0  3.455,3  
 
E l  munic ip io  de Guayat á se destaca en e l  ámbi to  subregional  por  ocupar  e l  pr imer  
lugar  en la  producc ión de café.  Además,  se destaca su a l ta  par t ic ipac ión en la  
producción de tomate común, tomate larga v ida,  c í t r icos y p látano.  No produce 
papa,  maíz ,  pepino,  ar racacha,  yuca,  n i  f rutales di ferentes a los cí t r icos.  Es el  
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municip io que ocupa el  segundo lugar,  después de La Capi l la,  en cuanto a mayor 
desarro l lo  agr ícola en la Provinc ia de Or iente.  
 
Cuadro No. 41 
Municipio de Guayatá. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

4.210 Has. 5.530 3.780 5.500 190.000  

Participación 
en Provincia 20.69% 22.25% 30.53% 1.64% 25.09% 

 
En re lac ión con la Provinc ia de Or iente,  e l  munic ip io de Guayatá ocupa e l  pr imer  
lugar  en cuanto a poblac ión bovina (22.25% de las cabezas) ,  en hectáreas en 
pastos (20.69% del  área) y en población porc ina (30.53% de los e jemplares).  
Adic ionalmente,  ocupa e l  segundo lugar  en cuanto a número de aves ponedoras de 
engorde con el  25.05% del  tota l  provincia l .  Por estas razones,  Guayatá,  
cons iderando agr icu l tura y  ganader ía,  es e l  munic ip io  de mayor  desarro l lo  
agropecuario en la Provincia de Oriente.  
 
 
Municipio de Tenza 
 
Un tota l  de 494,5 hectáreas en producción se v inculan a la  agr icu l tura,  equiva lentes 
a l  14.79% del  to ta l  prov inc ia l ,  mientras que e l  área cubier ta en pastos a lcanza las 
2.587 hectáreas (12.71% del  to ta l  de la  Provinc ia) .  
 
Cuadro No. 42 
Municipio de Tenza. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

ÁREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 
PRODUCTOS 

Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 
Total Provincia 

Arveja 22,0 2.000 44,0 20.02% 

Fríjol 32,5 1.498 48,7 7.16% 

Maíz 296,0 1.000 296,0 22.57% 

Pepino  20,0 19.400 388,0 10.09% 

Tomate 24,0 29.583 710,0 14.72% 

Tomate larga vida 5,0 250.000 1.250,0 19.61% 

Arracacha 26,0 10.000 260,0 100.00%  

Caña miel 36,0 6.000 216,0 16.43% 

Plátano 33,0 6.000 198,0 49.87% 

Total Agricultura 494,5  3.410,7  
 
E l  munic ip io de Tenza se destaca en e l  ámbi to subregional  por  produci r  la  to ta l idad 
de la producción en arracacha de la Provincia.  Además, se destaca su al ta 
par t ic ipac ión en la  producc ión de arve ja ,  maíz ,  tomate común,  tomate la rga v ida,  
p lá tano y  caña mie l .  No produce hab ichuela ,  papa,  yuca,  café ,  n i f ruta les.  Es el  
munic ip io que ocupa el  tercer lugar en cuanto a mayor desarrol lo agrícola en la 
Provinc ia de Or iente.  
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Cuadro No. 43 
Municipio de Tenza. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

2.480 Has. 4.053 1.160 160.000 40.000 
Participación 
en Provincia 12.19% 16.31% 9.37% 47.76% 5.28% 

 
E l  munic ip io  de Tenza ocupa e l  pr imer  lugar  en cuanto a número de aves ponedoras 
con e l  47.76% del  tota l  provinc ia l  Adicionalmente,  en re lac ión con la Provincia de 
Or iente,  e l  munic ip io de Tenza ocupa el  quinto lugar en cuanto a población bovina 
(16.31% de las cabezas) ,  hectáreas en pastos (12.19% del  área) ,  poblac ión porc ina 
(9.37% de los e jemplares)  y aves ponedoras de engorde (5.28% de las aves) .  Por  
estas razones,  Tenza,  cons iderando e l  subsector  ganadero,  so lo  se destaca 
ampl iamente en la producción de aves ponedoras en e l  ámbi to subregional .  
 
 
Municipio de Guateque  
 
Un tota l  de 286,5 hectáreas en producción se v inculan a la  agr icu l tura,  equiva lentes 
a l  8.57% del  to ta l  prov inc ia l ,  mientras que e l  área cubier ta en pastos a lcanza las 
1.980 hectáreas (9.73% del  total  de la Provincia).  
 
Cuadro No. 44 
Municipio de Guateque. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

AREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 
PRODUCTOS 

Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 
Total Provincia 

Arveja 30,0 2.500 75,0 34.12% 

Fríjol 44,0 1.739 76,5 11.25% 

Habichuela 6,0 13.000 78,0 2.13% 

Maíz 100,0 1.500 150,0 11.44% 

Pepino 16,5 12.000 198,0 5.15% 

Tomate 59,0 22.000 1.298,0 26.91% 

Tomate larga vida 2,0 250.000 500,0 7.84% 

Caña miel 29,0 3.000 87 6.62% 

Total Agricultura 286,5  2.462,5  
 
 
E l  munic ip io  de Guateque se destaca en e l  ámbi to  subregional  por  ocupar  e l  pr imer  
lugar en la producción de arveja,  con el  34.12% de la producción de la Provincia,  y 
e l  segundo lugar  en la  producc ión de tomate,  después de Guayatá,  con e l  26.91% 
de la  producc ión subreg iona l .  No produce papa,  ar racacha,  yuca,  ca fé ,  p lá tano,  n i  
f ru ta les. A pesar de contar  con e l  mercado subregional  más importante y 
compor tarse como e l  ep icent ro  comerc ia l  de la  Prov inc ia  de Or iente,  es e l  munic ip io  
que ocupa tan sólo e l  cuar to lugar  en cuanto a mayor desarro l lo  agr ícola en la 
Provincia.  
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Cuadro No. 45 
Municipio de Guateque. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

1.980 Has. 2.725 905 7.000 180.000  
Participación 
en Provincia 9.73% 10.96% 7.31% 2.09% 23.77% 

 
E l  munic ip io de Guateque ocupa e l  tercer  lugar  en cuanto a número de aves 
ponedoras de engorde con el  23.77% del  total  provincial  y en cuanto a aves 
ponedoras con e l  2 .09% del  to ta l  subregional .  Adic ionalmente,  en re lac ión con la  
Prov inc ia  de Or iente ,  e l  munic ip io  de Tenza ocupa tan só lo  e l  sexto  lugar  en cuanto 
a poblac ión bov ina (10.96% de las cabezas) ,  hectáreas en pastos (9.74% del  área)  
y  poblac ión porc ina (7.31% de los e jemplares) .  Por  estas razones,  Guateque,  
cons iderando e l  subsector  ganadero ,  so lo  se destaca ampl iamente en la  producc ión 
de aves ponedoras de engorde en e l  ámbi to  subregional .  
 
 
Municip io  de Somondoco 
 
Un tota l  de 307,5 hectáreas en producción se v inculan a la  agr icu l tura,  equivalentes 
a l  9.20% del  tota l  provinc ia l ,  mientras que el  área cubier ta en pastos a lcanza las 
1.910 hectáreas (9.39% del  total  de la Provincia).  
 
Cuadro No. 46 
Municipio de Somondoco. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

AREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 
PRODUCTOS 

Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 
Total Provincia 

Maíz 135,0 1.500 202,5 15.44% 

Tomate 15,5 32.000 496,0 10.28% 

Tomate larga vida 2,0 250.000 375,0 5.88% 

Caña miel 120,0 3.500 420,0 31.94% 

Cítricos 18,0 15.000 270,0 75.00% 

Plátano 17,0 3.000 51,0 12.85% 

Total Agricultura 307,5  1.814,5  
 
E l  munic ip io de Somondoco se destaca en e l  ámbi to subregional  por  ocupar  e l  
pr imer lugar  en la producción de caña miel ,  con e l  31.94% de la producción de la 
Provinc ia,  y  en la  producción de cí t r icos,  con e l  75% de la producc ión subreg iona l .  
Además,  se destaca su a l ta par t ic ipación en la producción de maíz.  No produce 
arveja,  f r í jo l ,  habichuela,  papa,  pepino,  arracacha,  yuca,  café,  n i  f ru ta les.  Este 
munic ip io se ubica en el  segmento de aquel los que en el  n ivel  provincia l  no 
presentan a l tos o medios n iveles de desarro l lo  agr ícola.  
 
En re lac ión con la  Prov inc ia  de Or iente ,  e l  munic ip io  de Somondoco ocupa e l  
segundo lugar  en cuanto  a  pob lac ión bov ina (16.74% de las  cabezas) ,  y  la  más a l ta  
capac idad de carga (2 .18 cabezas por  hec tárea) .  También,  después de Guayatá,  es 
e l  más importante munic ip io en cuanto a población porc ina (18.17% de los 
e jemplares) .  Adic ionalmente,  ocupa e l  pr imer lugar  en cuanto a número de aves 
ponedoras de engorde con el  36.98% del  tota l  provinc ia l .  Por estas  razones ,  
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Somondoco,  después de Guayatá,  es munic ip io  que ocupa e l  segundo lugar  en 
cuanto a desarrol lo pecuar io en la Provincia de Or iente.  
 
Cuadro No. 47 
Municipio de Somondoco. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

1.910 Has. 4.160 2.250 3.500 280.000  

Participación 
en Provincia 9.39% 16.74% 18.17% 10.45% 36.98% 

 
 
Municipio de Sutatenza 
 
Un tota l  de 84 hectáreas en producción se v inculan a la  agr icu l tura,  equ iva lentes 
tan solo al  2.41% del  total  provincial ,  mientras que el  área cubierta en pastos 
a lcanza las 1.310 hectáreas (6.44% del  to ta l  de la  Prov inc ia) .  
 
Cuadro No. 48 
Municipio de Sutatenza. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

AREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 
PRODUCTOS 

Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 
Total Provincia 

Arveja 15,0 1.500 22,5 10.23% 

Fríjol 18,0 2.200 39,6 5.82% 

Pepino  5,0 12.000 60,0 1.56% 

Maíz 20,0 1.800 36,0 2.74% 

Tomate 7,0 25.000 175,0 3.63% 

Tomate larga vida 5,0 250.000 1.250,0 19.61% 

Caña miel 14,0 3.000 42,0 3.19% 

Total 84,0  1.625,1  
 
E l  munic ip io de Sutatenza presenta una de las mayores producciones de tomate 
larga v ida equivalente a l  19.61% de la producción en la Provinci a de Oriente. Su 
par t ic ipación en e l  to ta l  de la  producción subregional  de las restantes hor ta l izas es 
re la t ivamente baja.  No produce habichuela,  papa,  ar racacha,  yuca,  café,  p lá tano,  n i  
f ruta les.  Este munic ip io se ubica en el  segmento de aquel los que en e l  n ive l  
prov inc ia l  presentan bajos n ive les de desarro l lo  agr íco la  en cuanto a generac ión de 
excedentes comerc ia l izab les .  
 
En re lac ión con la  Prov inc ia de Or iente,  e l  munic ip io  de Sutatenza ocupa e l  ú l t imo 
lugar  en cuanto a poblac ión bov ina (6 .93% de las cabezas) ,  y  en cuanto a  número 
de hectáreas en pastos (6 .44%).  Es e l  cuar to  más impor tante munic ip io  en cuanto a  
poblac ión porc ina (12.80% de los e jemplares) .  Adic ionalmente,  ocupa e l  segundo 
lugar  en cuanto  a  número de aves ponedoras con e l  44.77% de l  to ta l  prov inc ia l  y  e l  
cur to lugar  en cuanto a número de aves ponedoras de engorde con e l  7 .92% del  
to ta l  p rov inc ia l .  Por  es tas  razones,  Suta tenza tan  so lo  se  des taca en e l  ámbi to  
subregional ,  desde el  punto de v ista pecuar io,  por  su población avícola.  
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Cuadro No. 49 
Municipio de Sutatenza. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

1.300 Has. 1.723 1.585 150.000 60.000 
Participación 
en Provincia 6.44% 6.93% 12.80% 44.77% 7.92% 

 
 
Municipio de Chivor 
 
Un tota l  de 393,5 hectáreas en producción se v inculan a la  agr icu l tura,  equivalentes 
a l  11.77% del  to ta l  prov inc ia l ,  mientras que e l  área cubier ta en pastos a lcanza las 
3.270 hectáreas (16.07% del  to ta l  de la  Provinc ia) .  
 
Cuadro No. 50 
Municipio de Chivor. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

AREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 
PRODUCTOS 

Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 
Total Provincia 

Arveja 15,0 2.000 30,0 13.65% 

Fríjol 5,0 1.200 60,0 8.83% 

Papa 18,5 9.000 166,5 100.00%  

Maíz 100,0 1.000 100,0 7.62% 

Yuca 80,0 4.375 350,0 100.00%  

Café 32,0 800 26,0 5.76% 

Caña miel 80,0 2.900 232,0 17.64% 

Plátano 18,0 3.200 58,0 14.61% 

Curuba 4,0 3.000 12,0 100.00%  

Cítricos 4,0 5.000 20,0 5.55% 

Lulo 35,0 12.000 420,0 87.50% 

Tomate de árbol 2,0 12.000 24,0 37.5% 

Total 393,5  1.498,5  

 
E l  munic ip io de Chivor ,  a  pesar  de su importante par t ic ipación en la  producción 
subregional  de papa (100%),  yuca (100%),  lu lo  (87.5%) y  tomate de árbol  (37.5%),  
ocupa uno de los ú l t imos lugares en la Provincia de Or iente en cuanto a número de 
toneladas producidas,  en razón de la  baja par t ic ipac ión del  munic ip io  en la  
producción de hor ta l izas.  En e l  munic ip io no se producen habichuela,  pepino,  
tomate,  a r racacha,  tomate larga v ida,  c i rue la,  durazno,  fe i joa,  n i  manzana.  Este 
munic ip io se ubica en e l  segmento de aquel los que en e l  n ive l  prov inc ia l  presentan 
bajos n iveles de desarro l lo  agr ícola en cuanto a generación de excedentes 
comerc ia l izab les . 
 
En re lac ión  con la  Prov inc ia de Or iente,  e l  munic ip io  de Chivor  ocupa e l  ú l t imo 
lugar en cuanto a población porc ina,  número de aves ponedoras y número de aves 
ponedoras de engorde.  La porc icul tura y la  av icul tura no rev is ten importancia en e l  
ámbi to munic ipal .  Chivor ,  ocupa el  segundo lugar en cuanto a número de hectáreas 
en pastos (16.07%),  pero un lugar  bastante modesto en cuanto a número de 
cabezas de ganado,  reg is t rándose una capacidad de carga de 0.86 cabezas por  
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hec tá rea ,  l a  más  ba ja  de  toda  la  P rov inc ia .  Por  es tas razones,  puede af i rmarse que 
e l  sector  pecuar io  en e l  munic ip io  de Chivor  muest ra  ba jos  índ ices de desarro l lo  
tecnológico y  product ivo.  
 
Cuadro No. 51 
Municipio de Chivor. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

3.270 Has. 2.799 353 2.000 900 
Participación 
en Provincia 

16.07% 11.26% 2.85% 0.60% 0.12% 

 
 
 
Municipio de Almeida  
 
Un tota l  de 370 hectáreas en producción se v inculan a la  agr icu l tura,  equivalentes 
al  11.07% del  to ta l  prov inc ia l ,  mientras que e l  área cubier ta en pastos a lcanza las 
2.600 hectáreas (12.78% del  to ta l  de la  Provinc ia) .  
 
Cuadro No. 52 
Municipio de Almeida. Area, Rendimientos, Volumen de Producción. Año 2000 
 

AREA COSECHADA RENDIMIENTOS PRODUCC. EN CAMPO 
PRODUCTOS 

Hectáreas  Kilos / Hect. Toneladas Participación en 
Total Provincia 

Fríjol 55,0 1.200 66,0 9.71% 

Tomate 15,0 20.333 305,0 6.32% 

Maíz 230,0 1.200 276,0 21.04% 

Caña miel 70,0 3.500 245,0 18.63% 

Total 370,0  892,0  
 
E l  mun ic ip io  de A lmeida,  a  pesar  de su re la t ivamente  impor tante  par t ic ipac ión en la  
producción subregional  de maíz (21.04%) y  caña mie l  (18.63%),  ocupa e l  ú l t imo 
lugar en la Provincia de Oriente en cuanto a número de toneladas producidas,  en 
razón de la  ba ja  par t ic ipac ión de l  munic ip io  en la  producc ión de hor ta l izas y  la  nu la  
part ic ipación en la producción de f ruta les.  En el  munic ip io no se producen arveja,  
habichuela,  papa,  pepino,  arracacha,  tomate larga v ida,  yuca,  café,  p látano ni  
f ru ta les .  Este  munic ip io  presenta la  s i tuac ión más preocupante en cuanto a 
segur idad a l imentar ia  y  generac ión de excedentes comerc ia l izab les.  Los dos 
productos más importantes (maíz y  caña mie l )  son los que presentan en e l  n ive l  
subreg ional  los  más a l tos  índ ices de autoconsumo.  E l  menor  desarrol lo agrícola de 
la Provincia se presenta en este munic ip io.  
 
En re lación con la Provincia de Or iente,  los munic ip ios de Chivor  y Almeida ocupan 
los úl t imos lugares en cuanto a población porcina,  número de aves ponedoras y 
número de aves ponedoras de engorde. La porcicul tura y la avicul tura no revisten 
impor tanc ia  en e l  ámbi to  munic ipa l .  A lmeida,  ocupa e l  tercer  lugar  en cuanto a  
número de hectáreas en pastos (12.78%),  y  e l  cuar to lugar en cuanto a número de 
cabezas de ganado,  reg is t rándose una capac idad de carga de 1.27 cabezas por  
hectárea,  cercana a l  promedio de la  Prov inc ia .  Por  estas razones,  puede af i rmarse 
que e l  sector  pecuar io en e l  munic ip io de Chivor  muestra bajos índices de 
desarro l lo  tecnológico y product ivo.  
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Cuadro No. 53 
Municipio de Almeida. Indicadores Subsector Ganadería. Año 1999 
 

Area en pastos  Población bovina Población porcina  Aves ponedoras  Aves ponedoras 
de engorde 

 

2.600 Has. 3.300 610 2.000 5.000 
Participación 
en Provincia 12.78% 13.28% 4.93% 0.60% 0.66% 
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5.  CARACTERIZACI ÓN DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

 
 
En genera l ,  en la  Prov inc ia  de Or iente ,  los  s is temas product ivos se ven 
inf luenciados en forma grave por la def ic iente inf raestructura v ia l  y  de serv ic ios en 
las áreas rurales y por las condic iones de  la comercia l ización y las formas de 
negociac ión de los productos que co locan en c lara desventa ja a los agr icu l tores 
f rente a  los  comerc iantes. 
 
Teniendo en cuenta e l  área en producción repor tada para cada uno de los cu l t ivos 
de la Provincia de Or iente,  a cont inuación se descr iben las pr inc ipales 
caracter ís t icas de los pr inc ipales s is temas de producción agr íco la.  
 
 
5.1.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ 
 
E l  maíz es un cu l t ivo semestra l  en las zonas templadas y  anual  en las zonas f r ías,  
que  se  o r i en ta  fundamentalmente hacia e l  autoconsumo fami l iar  y  con pocas 
ex igencias en e l  manejo.  Para e l  año 2000 se cosecharon 1.076 hectáreas. 
 
En el  maíz  t rad ic iona l ,  se generan pérd idas a l  considerar  e l  costo de la  mano de 
obra fami l iar ,  dados los bajos rendimientos por  hectárea que se obt ienen,  en razón 
de la  ausenc ia  de un manejo técn ico de l  cu l t ivo en genera l .  Los rendimientos 
promedio son de 1.219 k i los por  hectárea y por  c ic lo  de cul t ivo.  La s iembra del  
maíz t rad ic ional  se rea l iza a chuzo,  deposi tando manualmente de 3 a 4 semi l las por  
s i t io ,  s in ut i l izac ión de r iego,  fer t i l izac ión n i  contro les f i tosani tar ios.  
 
Dependiendo de la  topograf ía  de l  ter reno,  e l  suelo es preparado con p ica y  azadón 
durante los per íodos de l luv ia.  Estas labores se ref ieren a l  desmonte y la  quema. 
Se s iembran las var iedades regionales o cr io l las,  s in  se lecc ión y de baja ca l idad.  
En la  práct ica los agr icu l tores se lecc ionan la  semi l la  de sus cu l t ivos.  
 
Para la  preparac ión de l  ter reno,  de 8 a 15 días antes de la  s iembra se procede a la  
l impieza del  terreno,  e l iminando todo t ipo de malezas.  Luego se procede al  t razado 
y a l  ahoyado,  con d is tancias de s iembra entre matas de 1,00 mts en cuadro.  Para e l  
ahoyado, se af lo ja la t ierra de cada s i t io a profundidades de 5 a 10 cm.  
 
Una semana antes de la  s iembra se apl ica gal l inaza en dosis de un k i lo por s i t io.  
En las  veredas en donde se presenta  producc ión de café ,  la  s iembra está  l igada 
con los per íodos de l luv ia y  con la  época de recolecc ión del  café.  La cosecha 
cafetera se presenta en octubre- dic iembre, al  t iempo que las  s iembras se e fec túan 
generalmente en marzo,  abr i l  y  mayo.  
 
La dens idad de poblac ión se ub ica en las 10.000 p lantas por  hectárea.  E l  cont ro l  de 
malezas,  por  la  topograf ía  dominante,  se hace en forma manual  con azadón,  
e fec tuando t res  desyerbas :  a  los  20-25 días con e l  ra leo;  a los 40- 50 días 
coinc id iendo con e l  aporque;  a los 70 días o a l  momento de espigar  e l  maíz.  
 
Se pract ica e l  ra leo,  que consis te en arrancar  o cor tar  manualmente a lgunas 
plantas con el  propósi to de ajustar la población por hectárea.  Esta labor  cul tura l  se 
hace entre 20 y 30 días después de la s iembra.  
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El aporque se real iza en fecha poster ior  a l  ra leo.  Consiste en acercar la t ierra al  
ta l lo  de l  maíz para dar  mayor  anc la je  a la  p lanta.  Se efectúa 40- 50 días después de 
la sie mbra.  
 
Cuando la  producc ión se dest ina a la  producc ión de mazorca,  la  reco lecc ión se 
hace manualmente a los 30 - 40 días después de la f loración.  La cosecha de grano 
seco se hace en forma manual  en estas zonas de ladera a los 60- 80 d ías después 
de la f loración o a los 140-170 días después de la s iembra.  El  contenido de 
humedad del  grano es de 16- 18%. 
 
En cuanto a las labores de postcosecha se destacan las s igu ientes:  l impieza y  
selecc ión del  grano,  separando impurezas (pedazos de tusa,  hojas y terrones)  y  
gra nos fuera de normas (pequeños,  decolorados,  quebrados) .  E l  a lmacenamiento 
por  no más de 30 d ías  se hace en enramadas o  cuar tos .  E l  empaque de las  
mazorcas o maíz choclo y  del  maíz seco se hace en sacos de f ique con capacidad 
de 62,5 k i los .   
 
E l  ma íz  seco  que adquieren los comerc iantes se a lmacena en loca les loca l izados 
en e l  casco urbano munic ipa l  y  generalmente es revendido,  en bolsas de 1 
k i logramo, para luego l legar hasta e l  consumidor f inal .  
 
 
5.2.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 
 
La caf icu l tura se enc uentra estab lec ida en veredas de los munic ip ios de Guayatá y  
Chivor ,  en la  zona topográf icamente montañosa ex is tente dentro del  ter r i tor io ,  en 
a l turas comprendidas ent re  1 .000 y  1 .350 m.s .n .m. ,  dent ro  de l  rango de c l imas de 
Templado húmedo a Cál ido húmedo,  con temperaturas  que osc i lan  ent re  17.5  y  
24°C.  
 
La mayor par te de las f incas que poseen café t ienen sembradas áreas menores a 
una hectárea.  
 
Lo anter ior  permi te dos grandes conclus iones.  De una par te,  la  mayor par te de la 
producc ión cafe tera  se ade lanta  en el  marco de una economía de pequeños 
productores campesinos.  De ot ro  lado,  la  mayor  par te  de los productores 
desarro l lan la  act iv idad cafetera de manera complementar ia  con ot ros cu l t ivos,  lo  
cual  puede atr ibui rse a d i ferentes razones,  dentro de las que se destacan las  
s iguientes:  
 
•  Índ ices product ivos bajos,  ten iendo en cuenta e l  desarro l lo  de los cu l t ivos en 

zonas marginales.   
 

•  Bajos precios de compra del  grano, que han contr ibuido a la pérdida de 
compet i t iv idad del  café f rente a cu l t ivos a l ternos.  

 
•  Baja cobertura en cuanto a la  prestación de serv ic ios de asis tencia técnica por  

parte del Comité de Cafeteros.  
 
Tecnología de cult ivo  
 
Las s iembras se real izan en forma manual  a l  in ic io  de los per íodos l luv iosos y de 
menguante,  u t i l izando p lántu las levantadas en predios agr íco las de los munic ip ios 
productores.  Antes de la  s iembra se apl ican abonos orgánicos.  
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La fer t i l i zac ión contempla la  ap l icac ión de urea,  fer t i l i zantes compuestos y  ad ic ión 
de microelementos,  obedeciendo a recomendaciones de técnicas del  Comi té de 
Cafeteros.  El  contro l  de malezas se real iza de forma manual  y química.  
 
E l  insecto más agresivo y devastador es la  broca,  estando reportado en e l  60% o 
70% del  área en café,  afectando del  5% al  10% de los cafetos.  La enfermedad más 
f recuente  es  la  roya,  pero e l  agr icu l tor  ha aprendido a conviv i r  con e l la .  
 
La cosecha pr inc ipal  se presenta entre agosto y noviembre.  La cosecha de t rav iesa 
ocurre entre abr i l  y  mayo.  La recolección se real iza de forma manual ;  los 
campes inos  productores  rea l izan d icha ac t iv idad acompañados generalmente de 
buena parte del  c lan fami l iar  y  en a lgunos casos de jornaleros.  
 
El beneficio del  café 
 
Los  f ru tos  maduros de los  árbo les  son l levados a  los  benef ic iaderos ub icados 
dentro de las f incas;  poster iormente los f rutos pasan por una despulpadora,  
produciéndose la  separac ión de cubier ta  y  pu lpa;  a  cont inuac ión los granos se 
deposi tan en tanques de fermentac ión por  un t iempo prudente y  son 
consecut ivamente lavados con agua con e l  f in  de ret i rar  e l  mucí lago que aún 
conservan.  Al  f inal  los granos se sacan al  sol  o en si los,  buscando un secado 
ópt imo que no cr istal ice los granos ni  d isminuya el  precio de su venta.  
 
Los rendimientos de café tecn i f icado se est iman en 1.165 k i los  por  hectárea,  ba jos 
f rente a l  promedio nacional .  E l  café pergamino es empacado en costa les de f ique 
de 62.5 ki los y se vende en un 90% en el  casco urbano municipal ,  a la Cooperat iva 
de Caf icu l to res  o  a  los  comerc iantes  par t icu lares .  Ante  la  c r is is  energét ica  y  la  
i l iquidez de los productores,  a l  menos el  50% del  grano se vende húmedo.  
 
E l  grano t r i l lado y  c las i f icado se empaca en sacos de f ique de 70 k i los y  para e l  
t ranspor te de los sacos de café se ut i l izan camiones con capacidad de carga entre 
10 y 20 toneladas.  
 
Las cosechas se negoc ian y  venden en las  cabeceras munic ipa les,  en las que la  
act iva presencia de las Cooperat ivas de Caf icu l tores,  así  como la presencia de un 
buen número de compradores pr ivados de café ,  le  dan a l  campes ino la  pos ib i l idad 
de decid i r  entre las d iversas posib i l idades de venta del  producto.  
 
 
5.3.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAÑA MIEL  
 
La producc ión,  e l  mercadeo y  e l  consumo de la  mie l  enc ier ran una ser ie  de factores 
que la hacen indispensable en e l  desenvolv imiento de la  act iv idad domést ica de un 
gran número de fami l ias rura les.  Es una de las faenas que mayor mano de obra 
ocupa,  tanto  en la  e tapa de benef ic io  de la  caña como en las  de t ransformac ión y  
t ransporte de la miel . 
 
Uno de los pr inc ipales problemas que esta enfrentando e l  productor  de mie l  es la  
no d isponib i l idad de benef ic iaderos ef ic ientes que permi ten una ext racc ión 
adecuada de jugos y la  inexistencia de horni l las que no demanden al tas cant idades 
de mater ia l  para  combust ión ,  lo  que ha t ra ído como consecuenc ia  la  neces idad de 
usar leña y l lantas v ie jas como fuentes de calor  en las  horn i l las.  
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Los agr icul tores que cul t ivan caña para la obtención de miel ,  lo  hacen en 
extens iones que,  en promedio ,  ocupan en sus pred ios  ex tens iones de 0 .25 a  0 .5  
fanegadas.  La precar ia  s i tuac ión económica en que se encuentran los productores,  
los muy ba jos desarro l los  tecnológ icos en e l  cu l t ivo y  los  ba jos prec ios que se 
obt ienen por  venta de la  mie l ,  son factores que se han combinado para provocar  
que e l  cu l t ivo  se encuent re  en f ranco re t roceso en e l  ámbi to  munic ipa l  de Guateque 
y de los munic ip ios vec i nos.  
 
Tecnología de cult ivo  
 
Predomina la  tecnología t radic ional ;  la  producción de mie l  es real izada por  
pequeños productores.  E l  rendimiento aprox imado es muy bajo y  en promedio 
alcanza los 3.398 ki los de miel  por hectárea.  
 
Antes de l  cu l t ivo se rea l iza una l impia con machete y  se pract ican las quemas para 
fac i l i tar  e l  ahoyado.  La l impieza o zocolada del  terreno se hace en forma manual ,  
ut i l izando el  machete,  generalmente durante los meses de mi tad de año ( ju l io  y  
agosto) ,  antes de comenzar la  temporada de l luv ias.  Luego se hacen e l  t razado del  
ter reno y  e l  ahoyado del  lo te 
 
Se pract ica el  ahoyado para sembrar var iedades locales.  La s iembra se efectúa por 
e l  s is tema de mateado,  es dec i r ,  ub icando dos o más cogol los en un hueco.  Los 
cogol los se siembran a di s tancias de 50 cent ímetros entre matas y  de 1.0 a 2.5 
metros entre ca l les,  según la  pendiente y  la  topograf ía de los ter renos.  
 
Se requieren de 6 a 8 toneladas de semi l la por hectárea.  No existe una rotación o 
reposic ión con mater ia les vegetat ivos de a l to rendimiento;  en las  labores de cu l t ivo 
se recurre a cepas muy v ie jas,  las cuales están l imi tando el  rendimiento en las 
áreas de producción.   
 
No se real izan abonamientos.  La pr imer l impia se hace t res meses después de la 
s iembra,  u t i l i zando azadones.  S imultáneamente se efectúa la aporcada.  No se 
rea l iza cont ro l  de p lagas.  En to ta l  se hacen t res l impias a l  año,  pract icando 
deshojes de ho jas secas.  Cuando e l  cu l t ivo c ier ra ,  más a menos a los 15 meses,  no 
se vuelven a pract icar  l impias. No se hace cont ro l  de  enfermedades ni  de plagas.  
 
La pr imer cosecha se hace cuando las cañas espigan (22 a 24 meses).  En la 
cosecha se rea l iza la  práct ica del  ent resaque,  cor tando so lo las cañas más gechas 
aparentemente maduras (presencia de espiga y  co lorac ión rosada del  ta l lo) y  
dejando los ta l los t iernos en e l  lo te.  En la  cosecha se ut i l iza e l  machete;  se cor tan 
las cañas casi  a  ras de suelo.  Con e l  entresaque se hace una l impia y  se efectúa un 
deshoje.  
 
En resumen:  los  cu l t i vos  no rec iben n ingún t ipo  de abonamiento  y  no se renuevan 
las cañas.  Las s iembras se hacen en cajuelas,  deposi tando una o dos varas de 
caña.  E l  cor te  se hace por  ent resaque.  Las práct icas cu l tura les,  en genera l ,  se 
l imi tan a a lgunas desyerbas y a l  cor te anual  de cañas maduras y sobremaduras,  
concen t rándose el  benef ic io de la caña en los meses de enero,  febrero y marzo.  
 
El beneficio de la caña miel  
 
E l  término “benef ic io”  inc luye e l  conjunto de operac iones tecnológicas poster iores 
a l  cor te  de la  caña que conducen a la  producc ión de mie l ,  según e l  s igu iente orden:  
apronte,  mol ienda,  l impieza,  c lar i f icac ión y  encalado,  evaporac ión del  agua y 
concentrac ión de las mie les,  enfr iamiento,  empaque en canecas y embala je.  
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El  apronte se ref iere a las acc iones de recolecc ión de la  caña cor tada,  su 
t ranspor te  desde e l  si t io  de cu l t ivo hasta e l  t rap iche y  su a lmacenamiento en e l  
depós i to  de l  t rap iche prev io  a  la  ex t racc ión de los  jugos en e l  mol ino .  Las  cañas se 
t ransportan desde e l  lo te de cul t ivo hasta e l  t rapiche ut i l izando generalmente 
best ias.  Cada best ia  movi l iza aproximadamente de 10 a 14 arrobas (125 a 175 
ki los).  
 
Para la  ext racc ión de los jugos,  la  caña se somete a compresión en los rod i l los o 
mazas del  mol ino,  lo  cual  propic ia la obtención del  jugo de caña.  Los productos 
f inales de esta fase son el  “ jugo crudo” y  e l  “bagazo” ,  que se emplea,  con leña y  
l lantas,  como mater ia l  combust ib le para la horni l la  una vez que se ha secado.  
 
En la  l impieza de los jugos,  se ret i ran todas las impurezas gruesas y  de carácter  no 
nutr ic ional ,  separándolas de los jugos por  métodos f ís icos (decantación y f lo tac ión) .  
La pr imera fase es la prel impieza:  e l  jugo crudo se l impia en f r ío a t ravés de 
decantac ión natura l  de las sustanc ias ext rañas ( t ier ra ,  lodo,  arena,  bagaci l lo ,  
insectos) .  La segunda fase es la  c lar i f icac ión que t iene lugar en la  pa i la  rec ib idora 
o “descachazadora” .  La l impieza de los jugos ocurre por  la  acc ión combinada del  
ca lentamiento suminis t rado por  la  horn i l la  y  la  acc ión aglut inante de compuestos 
natura les como el  ba lso,  e l  guásimo y e l  cadi l lo .  Los sól idos en suspensión forman 
una masa homogénea que se conoce como “cachaza” ,  la  cua l  f lo ta  sobre e l  jugo y  
permi te su separación manual .  La tercera fase es e l  encalado:  se adic iona cal  para 
regular el  pH de los jugos, que debe ubicarse en torno a 5,8.  
 
Estas operac iones se l levan a cabo en pa i las o fondos (genera lmente c inco)  
d ispuestos en l ínea.  Los jugos se desplazan entre estos rec ip ientes por  paleo 
manual  y  a l  f ina l izar  su t ránsi to se denominan mie les.  
 
La s iguiente información suminist rada por cul t ivadores e Guateque,  t ip i f ica  
c laramente la cr is is  por  la  que atraviesa este s is tema de producción:  
 
Hac ia  e l  año 1985,  según in formación de los  agr icu l tores,  unos 20 t rap iches 
func ionaban t ransformando la  caña en mie l .  Hoy en día tan so lo  func ionan t res 
t rapiches,  los que se local izan en las veredas Munantá,  Cantoras y  Rosales.  
 
El  t rapiche de la vereda Munantá es el  que mayor act iv idad presenta en el  
munic ip io .  Las ins ta lac iones y  los  equipos fueron ent regados a la  Junta de Acc ión 
Comunal  de la  vereda hacia la  década de los 80 por  par te de la Gobernación de 
Boyacá.  La Alca ld ía Munic ipa l  apoya a los agr icu l tores f inanc iando a lgunas 
reparaciones urgentes de los equipos y las obras c iv i les,  y  subsid iando e l  
t ransporte de la  caña hasta e l  t rapiche,  fac i l i tando e l  t ransporte (camión o 
volqueta).  
 
Anualmente,  ent re  enero y  marzo,  cerca de 300 agr icu l tores t ranspor tan sus cañas 
hasta e l  t rapiche de Munantá para la mol ienda.  Cada agr icul tor  costea el  pago de 
jornales a los operar ios ($10.000 por jornal)  y aporta bagazo, leña y l lantas  para la 
combust ión.  No se cobran tar i fas por e l  uso del  t rapiche,  por lo que el  desgaste de 
los  equ ipos,  que no son somet idos a  manten imiento  o  reparac iones,  es  cada vez 
mayor.  
 
E l  t rap iche cuenta  con ins ta lac iones en re la t ivo  buen estado.  No se cuenta  con 
cuar to  de moldeo n i  con ins ta lac iones san i tar ias .  Sobre la  horn i l la  es tán d ispuestos 
6 fondos de cobre.  Se cuenta con dos motores,  uno eléctr ico y otro de ACPM. 
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Las cañas que se t rasladan hasta el  t rapiche de Munantá para su benef ic io 
prov ienen de las s igu ientes veredas:  
 
Munan tá L lano Grande Juntas  
Rosales Ubajuca Gaunza Arr iba  
T incachoque P iedra  Parada Pozos  
Chorro de Oro Cantoras  Chor ro  T in to 
 
Sobre los  rendimientos de la  caña y  costos de producc ión se obtuvo la  s igu iente 
in formación:  
 
Los  t r ap i ches se encuentran cesantes 9 meses del  año y solo son ut i l izados en 
enero,  febrero  y  marzo,  en jornadas de t raba jo  cont inuas durante  las  24 horas de l  
día.  
 
Un 50% de los agr icu l tores loca l izados en cercanía a l  t rap iche movi l izan las cañas 
en best ias de carg a cuyo alqui ler  s igni f ica una erogación de $30.000 por día.  
 
En un día una best ia movi l iza cerca de 16 cargas de caña.  Una carga de caña pesa,  
en promedio,  4 arrobas (50 k i los) .  Con 16 cargas de caña,  en promedio,  se obt iene 
una caneca de mie l  de 22 arrobas (275 l i t ros) .  
 
Una “pai lada” o la producción de una caneca de miel  de 22 arrobas se logra con 
una hora de mol ienda y cuatro horas de cocimiento.  
 
En un día,  e l  t rapiche benef ic ia la caña correspondiente a 4 o 5 agr icul tores.  
 
Se est ima que en un día de benef ic io ,  laborando durante 24 horas,  se obt ienen 5 
canecas de miel ,  y  que entre enero y marzo se labora cerca de 60 días,  por lo que 
pueden obtenerse en e l  per íodo anual  de mol ienda 300 canecas de mie l ,  
cor respondientes a 3 .750 l i t ros .  
 
E l  agr icu l tor  con mayor capacidad de producción,  durante e l  per íodo de benef ic io  
de las cañas puede obtener  unas 5 canecas de mie l  (1.375 l i t ros) .  Los agr icu l tores 
con menos caña obt ienen tan so lo  media caneca de mie l  (137,5 l i t ros) .  
 
Caracter íst icas de los trapiches  y  de la  mol ienda 
 
La obra c iv i l  de l  benef ic iadero t íp ico está  compuesta por  la  enramada hecha de te ja  
de z inc y  para les de madera o cemento,  en un área de 120 a 130 metros cuadrados.  
Los p isos son en t ierra y no exis ten paredes n i  cercamiento.  
 
E l  t rap iche  es tá insta lado sobre un muro de concreto con una alberca para la 
recepción de los jugos.  Desde la a lberca hasta e l  pr imer fondo los jugos se 
movi l izan,  por gravedad,  a t ravés de tubo metál ico de dos pulgadas o a t ravés de 
manguera.  La distancia entre a lberca y fondo es de mas o menos 15 a 20 metros.  
 
E l  motor ,  generalmente L is ter  que ut i l iza ACPM, se ubica sobre ot ro muro de 
concreto a una distancia de 4 metros del  mol ino.  La refr igeración del  motor es con 
agua.  
 
El  horno es a l imentado con leña,  l lantas v ie jas y  bagazo.  Está const ru ido en ladr i l lo  
pegado con bar ro .  E l  requer imiento  de combust ib le  ex t ra  como la  leña y  e l  caucho 
elevan el  costo del  proceso.  Además el  uso de leña contr ibuye al  agotamiento de 
las  cober tu ras  na tura les  de  las  cuencas  h id rográ f icas  y  genera a l tos n iveles de 
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monóxido de carbono.  Cuando se ut i l iza caucho vulcanizado,  se generan cargas 
al tas de anhídr ido sul furoso,  e l  cual  se d i funde en la atmósfera,  reacciona con el  
agua y regresa a la t ierra en forma de ácido sul fúr ico ( l luv ia ácida).  
 
Comercia l ización de la  miel  
 
E l  agr icu l tor  produce la  mie l ,  la  cua l  es  envasada en canecas;  poster iormente,  los  
excedentes comerc ia l izab les se venden d i rectamente a in termediar ios .  El  50% de la 
mie l  obten ida se dest ina a l  autoconsumo fami l ia r  para la  prepar ación de bebidas 
(guarapo)  para los t rabajadores.  E l  50% de la  mie l  se comerc ia l iza y  se vende a 
$30.000 por  caneca de 22 arrobas (275 l i t ros) ,  equivalente a $109,10 por  l i t ro  de 
miel.  
 
Los compradores de la  mie l  la  t ras ladan hasta Tunja para vender la  a la l i corera  
depar tamenta l  o  hasta Santafé de Bogotá,  genera lmente.  
 
En e l  t rapiche de Munantá (munic ip io de Guateque),  en conclus ión,  en e l  año,  300 
agr icu l tores producen 300 canecas de mie l  de 22 arrobas (82.500 l i t ros)  y  venden 
excedentes comerc ia l izab les  de miel  equivalentes a 150 canecas de 22 arrobas 
(41.250 l i t ros)  por un valor  de $45.000.000,  equivalentes a un ingreso promedio de 
$150.000 por agr icul tor .  
 
 
5.4.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍJOL 
 
En la  Prov inc ia de Or iente,  durante e l  año 2000,  en las áreas  de ladera de 
economía campes ina,  se  cosecharon 376,5  hectáreas de f r í jo l ,  en  dos c ic los  de 
cul t ivo.  Las p lantas se s iembran genera lmente con d is tanc ias de 1 metro entre 
surcos y de 0.4 metros entre p lantas,  a lcanzándose una densidad de 25.000 p lantas 
por hectárea.   
 
E l  f r í jo l  más sembrado es e l  de enredadera,  e l  cual  t iene su c ic lo  de producc ión 
a l rededor  de los  4  meses aprox imadamente,  in ic iando su cosecha desde los  70 d ías 
después de la  s iembra.  Se ut i l izan de 10 a 25 ki los de semil la por hectárea.  
 
L a  recolección del  grano se hace en forma manual  a los 120 días de germinado,  
cuando e l  grano ha comenzado e l  secamiento dentro de la  va ina.  Se arrancan las 
p lantas,  se co locan a l  so l  y  luego se apalean para f ina lmente desgranar las.  
 
Los rend imientos promedio  son de 1.805 k i logramos por  hectárea y  por  c ic lo .  Cas i  
un 90% de los  excedentes comerc ia l izab les  se negoc ian en las  p lazas de mercado 
munic ipa les,  pr inc ipa lmente en Guateque.  E l  porcenta je  dedicado a l  autoconsumo 
fami l ia r  campesino es e levado y  de l  orden del  30%. El  70% del  f r í jo l  se 
comercia l iza seco y e l  30% restante como f r í jo l  verde.  
 
E l  prec io  f ina l  de l  producto empacado se a l tera  debido a los  in termediar ios  o  
revendedores,  qu ienes lo  hacen incrementar  hasta en un 30% con respecto a l  
precio pagado al  productor.   
 
E l  f r í jo l  cuenta con la  venta ja  de poder  ser  a lmacenado durante c ier to  t iempo s i  se 
t ienen en cuenta manejos técn icos adecuados.  Esto  favorece a a lgunos productores 
quienes cuentan con d icha posib i l idad hasta cuando los prec ios del  mercado se 
tornen favorables.  S in embargo,  se t ra ta de un cu l t ivo t íp ico de economía 
campesina y  la  mayor  par te de los pequeños productores necesar iamente t ienen 
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que vender  sus cosechas inmediatamente son recolectadas,  puesto que de a l l í  
der ivan sus ingresos. 
 
 
5.5.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HABICHUELA 
 
Es te  cu l t ivo  presenta  exce lentes  cond ic iones como cu l t ivo  de ro tac ión con tomate,  
a l  u t i l izar  la  in f raest ructura de este ú l t imo renglón.  En la  Prov inc ia de Or iente se 
cu l t ivan var iedades de enredadera y  ent re éstas las de t ipo Lago Azul . 
 
E l  cul t ivo se adapta de los 1.300 a los 2.000 msnm, en c l imas medios y f r íos entre 
16 y 23°C. Los rendimientos promedio en la Provinc ia son del  orden de los 13.000 a 
los 16.000 k i los por  hectárea.  El  per íodo vegetat ivo es tan solo de 60 a 75 días.  
 
La habichuela presenta crec imiento vo lub le  por  lo  que debe tu torarse.  No se 
recomienda su s iembra en ter renos con pendientes mayores de l  40%, pero esta  
recomendación a menudo es ignorada por  los agr icul tores.  
 
Como método de prevenir  problemas f i tosani tar ios ,  a lgunos agr icu l tores avanzados 
des in fectan la  t ier ra  que se ut i l i za  en germinadores y  semi l leros.  
 
La s iembra se hace en forma di recta y a mano (chuzo) ,  co locando dos semi l las por  
s i t io  a  unos 3 cent ímetros de profundidad.  La habichuela genera lmente se s iembra 
después del  tomate para aprovechar  la  est ructura de este ú l t imo cu l t ivo,  con una 
reducción de los costos.  
 
Se acostumbra sembrar a un metro entre surcos y a 20 cent ímetros entre s i t ios.  La 
dens idad es de aprox imadamente 10.000 p lantas  por hectárea y se requiere de 25 a 
30 k i los de semi l la  por  hectárea.  
 
Los s is temas y  métodos de s iembra son s imi la res  a l  cu l t ivo  de l  tomate.  Se emplean 
estacas indiv iduales de guadua o cañabrava,  c lavando una estaca en cada s i t io  de 
s iembra y  hac iendo 3 ó  4  amarres a dicha estaca.  
 
Debido a  su cor to  per íodo vegeta t ivo ,  la  hab ichue la  se s iembra en todas las  épocas 
del  año.  S in embargo,  buena par te de los agr icu l tores concentran las s iembran a l  
in ic io del  período de l luvias de cada semestre.  
 
En cuanto a fer t i l izaciones,  f recuentemente se recurre a apl icar 3 a 4 toneladas de 
ga l l inaza por  hectárea.  E l  número y  t ipo de l impieza depende de los  t ipos de 
malezas y  su presenc ia  dent ro  de l  cu l t ivo ;  una o  dos desyerbas son lo  más 
acostumbrado.  También es costumbre qui t ar  las hojas que se encuentren amari l las,  
secas o enfermas.  
 
La rotac ión de cu l t ivos en las f incas (arve ja,  habichuela,  pepino,  tomate)  es un 
método práct ico  que t rad ic iona lmente se u t i l i za  en las  f incas y  que permi te  preveni r  
problemas f i tosani tar ios a l  romperse e l  c ic lo  de v i ta l  de las p lagas.  
 
Las p lagas conoc idas como t rozadores,  t ie r reros ,  cucar ronc i tos  de las  ho jas  y  lo r i to  
verde son las que con mayor  f recuencia atacan los cu l t ivos.  
 
La recolección se efectúa cuando las vainas alcanzan 9 a 12 centímet ros de 
longi tud,  presentando un color  uni forme y las semi l las a lcanzan un n ive l  deseable 
de formación.  La pr imera cosecha ocurre genera lmente 20 días después de la  
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f lo rac ión,  o  sea ent re los 55 y  los 65 días de l  per íodo vegetat ivo de la  especie,  
inic iándos e por el  tercio infer ior de la planta.  
 
La durac ión de la  cosecha es de un mes aprox imadamente,  con la  s igu iente  
d is t r ibuc ión:  pr imera semana,  e l  10%; segunda semana,  e l  20%; tercera semana,  e l  
35%; cuar ta semana,  e l  20%; quinta semana,  e l  15%.  
 
E l  empaque que ut i l i zan los  agr icu l tores son costa les  ra los  o  paneleros con un gran 
volumen de habichuela por  encima de e l los,  lo  que hace que se presenten mermas 
en la cal idad del  producto.  Muy pocos agr icul tores recurren a ut i l izar  canast i l las 
caru l leras con capac idades ind iv iduales de 20 a 25 k i los. 
 
E l  95% de la  producción se comerc ia l iza pr inc ipalmente para abastecer  la  demanda 
de ot ros mercados,  pr inc ipa lmente de Corabastos en Santafé de Bogotá,  s iendo 
esta c iudad e l  pr imer  mercado consumidor  de l  país .  
 
 
5.6.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ARVEJA 
 
La arve ja  es una de las  hor ta l izas con e l  mayor  conten ido de prote ína y  se consume 
en fo rma f resca,  conge lada y  en la tada,  y  como grano.  A l  igua l  que los  res tantes  
cu l t i vos  de hor ta l izas  de la  Prov inc ia  de Or iente  se  produce en pequeñas áreas que 
genera lmente no sobrepasan la  media fanegada.  
 
La temperatura ópt ima para el  cul t ivo varía entre los 15 y los 18°C y se adaptan a 
terrenos local izados entre los 1.600 y los 2.400 msnm. El  cu l t ivo es muy sensib le a 
la sequía.  
 
Como en e l  caso de la habichuela,  f recuentemente se recurre a apl icar  3 a 4 
toneladas de gal l inaza por hectárea.  El  número y t ipo de l impieza depende de los 
t ipos de malezas y  su presencia dentro del  cu l t ivo;  una o dos desyerbas son lo  más 
acostumbrado.  
 
La  arve ja  se propaga por  s iembra d i recta de la  semi l la  en e l  campo def in i t ivo.  Para 
la  s iembra de una hectárea se requieren de 40 a 60 k i los de semi l la ,  dependiendo 
del  s is tema de s iembra ut i l izado.  La s iembra,  genera lmente,  se rea l iza a l  comienzo 
de las l luv ias,  deposi tando las semi l las a una profundidad de 3 a 5 cent ímetros.  
 
Se acostumbra ut i l izar  e l  envarado en la  producc ión de arve ja.  Los agr icu l tores han 
adoptado e l  s is tema de s iembra de surcos senc i l los :  la  d is tanc ia  ent re  h i leras es de 
unos 90 cent ímetros  y  la  d is tancia entre matas es generalmente de 10 cent ímetros.  
La densidad de s iembra es de unas 120.000 matas por  hectárea.  
 
Para d i r ig i r  e l  crec imiento de la  p lanta en sent ido ver t ica l  se co locan estacas de 1.5 
metros de a l tura cada 4 ó 5 metros a l  borde de l  surco ,  templando un  a lambre  en  su  
par te  super ior .  Cada p lanta  se amarra  con cabuya o  corde les  de po l ip rop i leno 
( f ibra)  por  los cuales la  p lanta se enreda.  
 
La pr imera desyerba se hace una semana después de la  germinación,  15 ó 20 días 
después de la  s iembra.  
 
Las p lagas conocidas como t rozadores,  t ier reros,  pulgones y e l  barrenador del  ta l lo  
son las  que con mayor  f recuenc ia  a tacan los  cu l t ivos.  Dent ro  de las  enfermedades 
de l  cu l t ivo ,  cobra impor tanc ia  la  Fusar ios is . 
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La cosecha se presenta de 50 a 80 dí as después de la  s iembra.  Las va inas se 
cosechan cuando están completamente verdes y desarro l ladas y antes de que 
comiencen a  endurecer .  Para  e l  mercado en f resco,  la  cosecha se hace 
manualmente,  real izando de 2 a 4 pases durante 15 a 20 días.  La arveja ve rde para 
e l  p rocesamiento  se cosecha en un so lo  pase ar rancando la  p lanta  para  ser  l levada 
a una desgranadora.  
 
En la Provinc ia de Or iente se presentan rendimientos promedio de 1.800 a 2.500 
k i los por hectárea de arveja verde en vaina.  
 
El  empaque que ut i l izan los agr icul tores son costales de f ique de 50 ki los,  lo que 
hace que se presenten mermas en la  ca l idad del  producto.  Muy pocos agr icu l tores 
conectados con mercados espec ia l izados recur ren a  u t i l i zar  canast i l las  caru l le ras 
con  capac idades  ind iv idua les  de 15 a 20 ki los. 
 
E l  95% de la  producción se comerc ia l iza pr inc ipalmente para abastecer  la  demanda 
de ot ros mercados,  pr inc ipa lmente de Corabastos en Santafé de Bogotá,  s iendo 
esta c iudad e l  pr imer  mercado consumidor  de l  país .  
 
 
5.7.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE T O M A T E 
 
En la  Prov inc ia  de Or iente se cosecharon 168,5 hectáreas en los  dos semestres de l  
año 2000.  Se s iembran d i ferentes var iedades de tomate chonto.  
 
La distancia de s iembra ut i l izada generalmente es de 1 metro entre surcos y de 0.4 
metros ent re p lantas,  hac iendo hoyos a 25 cent ímetros de profundidad y  con 
apl icación de fer t i l izantes orgánicos y enmiendas a l  momento de la s iembra 
(gal l inaza y cal fos) .  
 
La densidad de s iembra es de 25.000 p lantas por  hectárea,  para un c ic lo  de 4 a 5 
meses,  dependiendo del  s is tema de tu torado ut i l izado,  e l  cuál  puede ser  de amarre,  
co lgadera o espaldera.  Las áreas establec idas en tomate genera lmente no 
sobrepasan de media a una fanegada por  productor ,  debido a que es un cu l t ivo que 
demanda est r ic to  contro l  de p lagas y  enfermedades,  impl ica a l tos costos de 
producc ión y  presenta grandes f luc tuac iones en los prec ios a l  agr icu l tor .  Cada c ic lo  
de cu l t ivo genera 280 jornales por  hectárea.  
 
El  rendimiento promedio es de 28.629 k i los por  hectárea.  El  uso inadecuado de 
insect ic idas de a l tas categorías tox icológicas ha generado la res is tencia de c ier tas 
p lagas del  cul t ivo;  e l  agr icul tor ,  entonces,  cada vez ut i l iza dosis más al tas de los 
agroquímicos,  haciendo caso omiso de las recomendaciones sobre rotación de 
p laguic idas y cul t ivos.  
 
Este  t ipo  de tomate se s iembra como cu l t ivo  secano,  s in  la  u t i l i zac ión de cober turas 
n i  bajo invernadero;  s in embargo,  en a lgunas ocasiones se pract ica r iego ut i l izando 
bomba de espalda de 20 l i t ros o por aspers ión con motobomba.  
 
Es uno de los cu l t ivos q ue demanda al tos n iveles de fer t i l ización.  Se apl ican 
e lementos mayores y  menores a l  suelo,  pero s in  basarse en anál is is  de suelos y  
recurr iendo a exper ienc ias de campo de los agr icu l tores.  En a lgunas ocas iones se 
ut i l i za  fer t i l i zac ión fo l iar  como complemento de los fer t i l izantes edáf icos.  
 
E l  tomate se cosecha desde los 70 días después de la  s iembra hasta los 150 días,  
depend iendo de las  cond ic iones c l imát icas  presentes .  Para  e l  empaque de l  
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producto  se u t i l i zan guaca les hechos en re ta l  de madera o  guadua y en a lgunas 
pocas ocasiones se ut i l iza la  canast i l la  caru l lera.  
 
E l  95% de la  producción se comerc ia l iza pr inc ipalmente para abastecer  la  demanda 
de otros mercados, pr incipalmente de Corabastos en Santafé de Bogotá.  El  
p roducto  puede pasar  has ta  por  4  in termediar ios antes de l legar  a l  consumidor 
f ina l .  Dichos comerc iantes encarecen e l  tomate hasta en un 30% con respecto a l  
valor  pagado al  productor .  
 
 
5.8.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE TOMATE LARGA VIDA 
 
Puede cons iderarse que este  cu l t ivo  está  in t roduc iendo una ruptura con los 
s is temas t rad ic ionales de producc ión,  a l  recurr i r  a l  uso de var iedades mejoradas,  a l  
ut i l izar  s is temas de r iego y abonamiento contro lados y a l  permi t i r  la  explotac ión 
in tensiva de las escasas áreas de terreno d isponib les en las f incas.  
 
Los agr icul tores que en los ú l t imos años han entrado a incurs ionar en este s istema 
de producción,  acostumbran constru i r  invernaderos de 2 o 4 naves,  cada una de las 
cua les t iene 60 metros de long i tud por  4  metros de ancho aprox imadamente.  
 
En cada una de las naves se establece un tota l  de 2.100 p lantas,  las que producen 
frutos durante al  menos 26 semanas del año.  
 
La producción a l ta dura a l rededor de 12 semanas,  mientras que la producción baja 
se ex t iende por  aprox imadamente 7  semanas.  En temporada a l ta  se producen 
semanalmente,  por  invernadero de dos naves,  cerca de 30 canast i l las  de 20 k i los 
cada una,  mientras que en época de temporada baja la producción es de 10 
canast i l las semanales.  
 
Uno de los  l im i tantes  a  remover  t iene que ver  con la  a l ta  invers ión que exige este 
s is tema product ivo,  fuera de l  a lcance de la  gran mayor ía  de pequeños productores.  
S is temas asoc ia t ivos de producc ión y  mercadeo podr ían fac i l i ta r  c réd i tos 
asociat ivos “enganchados”  a l  desarro l lo  de s is temas de agr icu l tura por  contrato.  
 
En la Prov inc ia de Or iente se destaca e l  área cosechada en tomate larga v ida,  que 
a lcanza las  26 hectáreas (78.79% de l  to ta l  depar tamenta l ) ,  fuera  de l  a lcance de los  
pequeños productores por  las a l tas invers iones requer idas en insta lac ión del  
cu l t i vo .  Es te  p roducto  se  inc luye en e l  g rupo de cu l t i vos  anua les  ya  que su cosecha 
se presenta durante ocho o diez meses del  año. 
 
Se reporta que en las Provinc ias de Or iente y Neira se han establec ido 243 
invernaderos,  d is t r ibu idos en los munic ip ios de Guateque,  Guayatá,  Macana l ,  
Sutatenza,  Tenza,  Garagoa,  La Capi l la ,  Somondoco,  Chinavi ta y Pachavi ta.  Existe 
expectat iva en la ampl iac ión de las áreas de explotación y existen intenciones de 
explotar  ba jo e l  s is tema de invernadero ot ros cu l t ivos como habichuela,  p imentón,  
ber enjena y arveja.  
 
Gracias a l  establecimiento del  cul t ivo de tomate larga v ida ( intensivo y en 
invernadero) ,  la  producción anual  de tomate en la Provinc ia de Or iente,  a pesar de 
la  reducción en áreas sembradas,  ha crec ido en no menos del  500% en re lac ión con 
lo reportado en años recientes.  
 
La UMATA del  munic ip io de Guateque real izó los s iguientes est imat ivos para t ratar  
de determinar  la  rentabi l idad de este s is tema product ivo.   
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Cuadro No. 54 
 
Municipio de Guateque. Costo de producción para cultivo de tomate larga vida. 
Area de invernadero: 452,50 metros x 0,68 metros x 5,60 metros. 
 

COSTOS DE INVERNADERO Y CULTIVO Unidad Cantidad Valor Unit. Valor Total 

     
COSTOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN      
Limatones  Unidades  38 5.000 190.000 
Carevacas Unidades  34 4.000 136.000 
Repisas  Unidades  65 4.000 260.000 
Alambre Arroba 3 18.000 54.000 
Guaya  Metros  600 200 132.000 
Plástico Metros  140 4.082 571.000 
Canal  Metros  150 1.333 199.950 
Cortina Metros  340 1.500 510.000 
Cemento Bulto 3 13.000 39.000 
Arena gruesa Metros  0.5 25.000 12.500 
Puntillas, ganchos, grapas, otros. Cajas    100.000 
Madera para colgado Unidades  136 3.000 408.000 
Guaya colgado Metros  650 220 143.000 
Mano de obra construcción Jornales    350.000 
Riego por goteo Metros  600 600 360.000 
Tanque agua de 1.500 litros  Unidad 1 210.000 210.000 
Accesorios riego Tubo 1 ¼ 6 10.000 60.000 
Accesorios riego Tubo ¾ 6 7.000 42.000 
Accesorios varios (tres codos y pegante)    50.000 
SUBTOTAL    3.827.930 
     
COSTOS CULTIVO      
Semilla Gramos  6 36.000 216.000 
Bandejas x 128 Unidades  11 3.300 36.600 
Turba Bulto 1 45.000 45.000 
Vitavax Kilo 1 10.000 10.000 
Lorsban Kilo 1 8.500 8.500 
Preparación del suelo Jornales  2 30.000 60.000 
Gallinaza Bulto 10 13.000 130.000 
Cal agrícola Bulto 5 8.000 40.000 
Bravo 720 Litro 1 38.000 38.000 
Topas  Frasco 5 14.500 72.500 
Palo Frasco 5 12.000 60.000 
Evisect Pegante 5 10.000 50.000 
Antracol Kilo 3 10.000 31.500 
Fibrax 0 Kilo 3 10.000 30.000 
Fertilizantes  Kilo 600 1.900 1.140.000 
Mano de obra Jornales  6 262.000 2.096.000 
SUBTOTAL    4.063.600 
     
COSTOS TOTALES    7.891.730 
 
Fuen te : Mun ic ip io  de  Guateque.  UMATA.  Ju l io  2000. 
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Se concluye que s i  462,5 metros l ineales de invernadero producen un to ta l  de 
11.700 k i los  de tomate y  que s i  se logran capturar  prec ios  promedio a l  agr icul tor  de 
$800 por  k i lo ,  se tendrán ingresos de $9.360.000,  para una ganancia neta de 
$1.468.000,  después de haberse generado t raba jo  remunerado para los  agr icu l tores 
y ,  lo  más impor tante,  quedando l ibres la  est ructura del  invernadero y  e l r iego para 
próximos cul t ivos.  
 
E l  producto se empaca en canast i l la  caru l leras de 20 k i los aprox imadamente y  es 
t ranspor tado hasta los cent ros de recepción y  compra en la  cabecera munic ipa l  de 
Guateque.  
 
El  desarro l lo  de este s is tema de producción ha permit ido  la  apar ic ión  de c inco 
centros de acopio,  recepción y c las i f icac ión del  producto,  local izados en d iversos 
puntos de l  casco urbano munic ipa l  y  admin is t rados por  comerc iantes que co locan 
los  excedentes comerc ia l izab les  en supermercados y  mercados ins t i tucionales de 
Santafé de Bogotá.  
 
 
5.9.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL PLÁTANO 
 
Este cu l t ivo normalmente presenta muy bajos n ive les de desarro l lo  tecnológ ico,  
a lcanzando e l  autoconsumo fami l iar  n ive les de l  30% de la  producc ión en campo.  
 
Tecnología de cult ivo  
 
Las  var iedades predominantes en la  Prov inc ia de Or iente son e l  Dominico y  e l  
Domin ico- Hartón.  Se cul t iva en la f ranja al t imétr ica que va de los 600 a los 1.600 
msnm. El  p látano generalmente se establece como cul t ivo permanente.  
 
La l impieza o zocolada de l  ter r eno se hace en forma manual ,  u t i l i zando e l  machete,  
en época de verano.  Luego se hace e l  t razado del  ter reno ut i l izando d i ferentes 
d is tancias de s iembra (2 x  2 metros,  3 x  3 metros 4 x  4 metros) .  E l  ahoyado se hace 
con pala o pal ín  cuando se in ic ia  e l  per í odo de l luvias.  
 
En la  s iembra se  u t i l i za  como her ramienta  la  pa la .  Genera lmente  se  s iembran 
co l inos no se lecc ionados obten idos en la  f inca,  los  que esporád icamente se 
desinfectan.  
 
En los suelos de ladera se hace una preparación manual  del  ter reno,  agrega ndo 
correct ivos mezclados con t ierra en los hoyos de 40 x 40 x 40 cm, para e l  mejor  
anc la je  de l  cormo sembrado unos 10 cm por  debajo de la  super f ic ie  de l  ter reno 
Como semi l la  se ut i l i zan r izomas o yemas vegetat ivas ( “co l inos”) .  E l  cormo se cubre 
con t ie r ra  y  se p isa para ev i tar  que queden cámaras de a i re  que fac i l i ten 
pudr ic iones por encharcamiento.  
 
Exis ten ser ios l imi tantes para la  obtención de semi l la  v igorosa y l ibre de p lagas y 
enfermedades.  Una vez seleccionada la semi l la  se procede a extraer la del  suelo 
con una pala p lana y b ien af i lada.  Con un cuchi l lo  se e l iminan las raíces s in 
profundizar  en e l  te j ido del  cormo. Antes de sembrar la  semi l la  se e l imina toda la 
par te  aérea,  cor tando e l  seudota l lo  c inco cent ímet ros  por  enc ima de l  cue l lo  de l  
r izoma.  
 
D espués de cosechado e l  rac imo se cor ta  e l  seudota l lo  un poco por  debajo de l  s i t io  
donde dobló la planta.  
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Las fer t i l izac iones “en corona”  se apl ican a los h i jue los en crec imiento,  ya que las 
p lantas con rac imos no a lcanzan a aprovechar  los  nut r ientes.  Las pr inc ipa les  
enfermedades de la  región son la  s igatoka (amar i l la  y  negra) ,  e l  Moko (marchi tez 
bacter ia l )  y  la  pudr ic ión bacter ia l .  Las p lagas que más afectan los cul t ivos son el  
p icudo negro y e l  gusano torn i l lo  o barrenador del  ta l lo .  
 
En una hectárea,  se  acostumbra la s iembra de 500 matas de p látano,  que permi ten 
por  cor te la  obtención de unos 50 rac imos cada quince días.  El  cor te dura seis  
meses.  
 
A los doce meses empieza e l  pr imer  cor te ,  que dura hasta los 18 meses.  E l  cu l t ivo 
descansa durante dos meses.  A los  20 meses se in ic ia  e l  segundo cor te  y  la  
producc ión puede cosecharse cada quince días o cada mes en forma permanente,  
dependiendo de l  manejo,  de los  sue los y  e l  c l ima.  
 
Una hectárea de p lá tano requiere unos 70 jorna les por  año y  produce tan so lo  
4.616 k i los  de p lá tano en promedio.  
 
El  p látano que se ofrece en la Provinc ia por  los agr icu l tores,  debido a l  at raso 
tecnológico y a la e jecución de práct icas postcosecha def ic ientes,  no es de 
excelente cal idad.  Se cot iza en los mercados a precios bajos.   
 
Los prec ios obtenidos en mercados terminales son,  para p látano de pr imera,  del  
orden de los $4.000 por rac imo que,  descontados los f le tes ($50 por k i lo)  y  los 
res tantes  costos  de comerc ia l izac ión ($30 por  k i lo ) ,  no  permi ten o f recer  prec ios  a l  
agr icu l to r  superiores a  $3.000.  Una un idad de l  producto  de pr imera ca l idad t iene un 
prec io  en Corabastos en $200,  mient ras que las un idades de segunda so lo  se 
pagan,  en e l  mejor  de los casos,  a $150.  
 
Es práct ica general izada t ransportar  e l  producto en rac imos o en guacal es hasta los 
mercados terminales.  Cuando se desmana e l  producto,  se c las i f ica en dos t ipos de 
cal idades (pr imera y segunda).  E l  p látano desmanados se empaca en guacales de 
madera de 45 k i los.  
 
La comerc ia l izac ión se rea l iza en las p lazas de mercado munic ipales y se hace en 
un 30% para abastecer la demanda local ;  e l  resto de los excedentes 
comerc ia l izables son enviados para abastecer  e l  mercado de Bogotá,  
pr inc ipalmente.  
 
 
5.10.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE YUCA 
 
E l  cu l t ivo de la  yuca se adelanta en suelos ác idos y poco fér t i les.  En e l  año 2000 se 
cosecharon en la  Prov inc ia  de Or iente  tan so lo  80 hectáreas,  con a l ta  inc idenc ia  de 
p lagas y  enfermedades y  condic iones desfavorables de c l ima.  
 
E l  cu l t i vo  se  s iembra en e l  in ic io  de la  época de l luv ias  de cada semest re ,  s in  tene r  
en cuenta n inguna p lani f icac ión de las s iembras.  
 
Generalmente se s iembra a d istancias de 1.5 por 1.5 metros en cuadro,  como 
cul t ivo l impio,  pero e l  30% de las p lantac iones se encuentran asociadas con p látano 
y maíz.  La  dens idad de s iembra  es  de 3. 000 plantas por hectárea para yuca s in 
asoc io y  de 1.500 p lantas por  hectárea para yuca asociada con ot ros cu l t ivos.  
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En promedio,  los rendimientos son muy bajos,  de so lo 4.375 k i los por  hectárea.  
Como l imi tante a la expansión de los cul t ivos de yuca,  se presenta  la  d i f íc i l  
topograf ía que hace vulnerables los suelos s i  no se recurre a práct icas cul turales 
que evi ten la  eros ión,  una correcta apl icac ión de fer t i l izantes para no afectar  la  
producc ión de los suelos y  métodos prevent ivos que impidan la  apar ic ión de plagas 
y enfermedades (v i ruela y enfermedades causadas por  hongos) .  
 
La yuca se produce s in  la  ap l icac ión de insumos en la  mayor ía  de los  casos:  
solamente se hace una fer t i l ización en el  momento de la s iembra o en los pr imeros 
estados de desarro l lo  de l  cu l t i vo .  En cuanto  a  las  labores  cu l tu ra les ,  se  rea l i zan  
dos desyerbas.  
 
La  cosecha  s e  rea l i za  a r rancando la  yuca  con  la  mano,  ha lándo la  has ta  
desprender la  de l  suelo,  para luego ser  empacada en costa les ra los,  con un peso 
promedio de 75 k i logramos por  bul to.   
 
Se est ima que el  70%  de la  yuca produc ida en la  Prov inc ia  se dest ina a l  
autoconsumo fami l iar  y  a la  a l imentación de animales.  Los excedentes 
comerc ia l izab les se comerc ia l izan en las p lazas de mercado munic ipa les,  
supermercados y  t iendas como yuca f resca. 
 
En el  cor to p lazo no se prevé el  aumento de las áreas sembradas en yuca en las 
zonas de ladera,  ante  la  competenc ia  que representan los  cu l t ivos de yuca 
sembrados en zonas p lanas del  país .  Estos cu l t ivos de zona p lana ya cuentan con 
e l  paquete tecnológico que permi te la  mecanización de las labores de s iembra y 
reco lecc ión y  la  d ispon ib i l idad de var iedades que garant izan rend imientos  de 35 ó  
más toneladas por  hectárea.  En esta forma,  d isminuyen notor iamente los costos de 
producc ión,  reemplazando gran cant idad de jorna les y  aumentan los ingresos por  
mayor product iv idad.  La d isminución en los costos de producción y e l  aumento en 
los rendimientos por  hectárea permi ten prever  la  caída en los prec ios a l  agr icu l tor  a  
n ive les de $30.000 a $40.000 por  carga de 125 k i los ,  con lo  cua l  sa ldr ía  de l  
mercado la  producción campesina en zonas de ladera no mecanizables.  
 
 
5.11.  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS 
 
Las pr inc ipa les veredas productoras de c í t r icos (naranja ,  pr inc ipa lmente) ,  se 
local izan en los munic ip ios de Som ondoco,  Guayatá y  Chivor .  
 
La cosecha pr inc ipa l  se concentra  en só lo  cuat ro  meses (Mayo,  Junio ,  Ju l io ,  
Agosto) ,  en los  cua les hay una máxima ofer ta  representada en e l  60%. En estos 
meses los precios a l  agr icul tor  son muy bajos ($5.000 a $6.000 por bul to de 
naranja)  y los ingresos no alcanzan a cubr i r  los costos de f letes,  recolección ni  
mercadeo, por lo que cerca del  30% de la cosecha se pierde en f inca.  
 
Los cul t ivos se local izan en f ranjas a l t imétr icas que van de los 400 a los 1.300 
msnm. 
 
Tecnología  de  cultivo  
 
En las áreas de pendientes moderadas de la  Prov inc ia,  las d is tanc ias de s iembra 
son,  genera lmente ,  de 7  x  7  met ros  en t r iángu lo .  Los hoyos para  s iembra t ienen 
una profundidad de 60 cms y un d iámetro de 60 cms.  Sin embargo,  en buena par te 
de las f incas campesinas,  los  c í t r icos son árbo les  que se s iembran cerca de la  casa 
para procurar  sombrío y fac i l i tar  la  recolección de los f rutos.  
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La tecnología t rad ic ional  es la  predominante,  por  lo  que no puede hablarse e l  
establec imiento de s is temas de r iego y  drenaje ni  de planes de fer t i l ización de 
acuerdo con anál is is  de suelos y requer imientos del  cul t ivo.  Cuando se apl ican 
fer t i l i zantes,  la  labor  se rea l iza a l  in ic io  de los per íodos de l luv ias,  con apl icac iones 
dir ig idas a la zona de plateo.  
 
En a lgunas veredas se  presenta  la  asoc iac ión  de los  c í t r i cos  con cu l t i vos  como 
horta l izas y maíz.  
 
En general ,  los agr icul tores no real izan podas en forma apropiada.  El  contro l  de 
malezas se real iza ut i l izando e l  machete y  e l  azadón,  No se acostumbra la  
u t i l i zac ión de herb ic idas.  
 
La producc ión se in ic ia  a l  tercer  o  cuar to  año después del  t rasp lante,  
equi l ibrándose la producción hacia el  octavo año. La v ida út i l  de un árbol  es de 
a l rededor  de 25 años.  Los rendimientos,  una vez estabi l izada la  producción,  son de 
unos 10.000 ki los por hectárea.  
 
La cosecha de las naranjas se hace arrancando los f rutos del  árbol  mediante una 
l igera tors ión.  Las naranjas se empacan en sacos de f ibra o pol ipropi leno,  con 
pesos de cerca de 40 k i los. .  
 
El  producto se ofrece en las p lazas de merc ado de los munic ip ios y  es adqui r ido por  
in termediar ios,  qu ienes abastecen e l  mercado loca l  ( t iendas,  deta l l is tas de p laza,  
vendedores ambulantes)  y  t ranspor tan los excedentes hacia e l  mercado terminal  de 
Bogotá,  pr inc ipa lmente.  
 
 
 
 


